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Uno de los fines de las instituciones universitarias es proporcionar al 
sistema productivo los recursos humanos adecuadamente formados 
para que éste pueda maximizar el bienestar social con el menor coste 
posible. Evidentemente, dichas instituciones tienen otros fines, como 
son el fomento del saber y de la cultura, la investigación cientlfica y téc
nica, etc. Pero, sin duda, es el primero que hemos citado el que mAs lla
ma la atención en un ambiente en el que prima la eficiencia y el pleno 
empleo de los recursos productivos. El éxito o el fracaso de las institu
ciones universitarias en dicho objetivo es posible medirlo hoy dfa gra
cias a las estad!sticas oficiales y a las encuestas de opinión. Ahora bien, 
los datos que dichas estad!sticas oficiales (I.N.E., I.N.E.M.) ofrecen so
bre el mercado de trabajo no llegan al extremo de desglosar las contra
taciones laborales que realizan tanto las empresas privadas y públicas 
como la Administración en general de cada una de las titulaciones que 
ofrece el sistema universitario; ademfls, tampoco identifican a los titula
dos universitarios como pertenecientes a una u otra Universidad espa
nola. Por lo que respecta a las encuestas de opinión, que son en teorfa 
mAs adecuadas para este tipo de estudios, solamente en ocasiones reali
zan aproximaciones a la realidad con la precisión que exige el investiga
dor social o el administrador encargado de tomar decisiones. 

Se puede decir que en estos temas existe una parcela de conoci
miento de la que apenas si se tienen datos, y que, de manera ocasional y 
parcialmente, es atendida por algunas instituciones privadas que se lan
zan a investigar el mercado con intereses muy particulares, o por perso
nas f!sicas que con apoyo institucional abordan la realización de alguna 
tesis doctoral sobre dicha materia. Es por ello que el trabajo que, en el 
ano 1964, contrato la Secretarla de Estado de Universidades -fue pu bli
cado en el ano 1986 con el titulo «El mercado de trabajo de los titulados 
universitarios en España,-tuvo en su momento gran importancia y fue 
un indispensable instrumento para los investigadores y para los admi
nistradores de la educación. 

Por encargo del Consejo de Universidades, el CENTRE D'INICIA TI
VES I RECERQUES EUROPEES A LA MEDITERRANEA (C.I.R.E.M.), 
que dirige el profesor de la Universidad de Barcelona D. Oriol Homs i 
Ferret, ha realizado el estudio que ahora se presenta como parte de otra 
investigación todav!a en curso, que busca conocer el mercado laboral 



de los titulados universitarios espalloles con mas detalle, usando varia
bles que generalmente no son tenidas en cuenta en estudios de este tipo 
(Universidad por la que se obtuvo el titulo; area geográfica de proce
dencia del titulado; situación económica de los licenciados en relación 
a sus padres; actividades laborales durante los estudios; categorías la
borales en el primer empleo; canales de obtención del primer em
pleo ... ). As!, pues, el proyecto investigador, globalmente considerado, 
tiene lnteres porque muestra las preferencias de las empresas ante los 
perfiles profesionales de las titulaciones que componen la oferta del sis
tema universitario y, a la vez, porque proporciona información sobre el 
dinamismo económico de determinadas zonas del territorio nacional, 
sobre la movilidad social, y otras variables sociológicas más complejas 
y diftciles de conocer. 

Esta investigación, cuando este completamente terminada -ahora 
solamente es un avance de dos titulaciones (Geografla e Historia y Bio
logla) y una Universidad (la de Barcelona)-, será, sin duda, una obra 
documental de gran interes para el conocimiento de la inserción profe
sional de los titulados universitarios en Espana. 
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METODOLOGIA 

El presente estudio es una monografla realizada en profundidad so
bre las facultades de Geografla e Historia y de Biologla, de la Universitat 
de Barcelona y de la Universitat Autónoma de Barcelona. 

El hecho de trabajar solamente sobre dos facultades ha permitido 
desarrollar un análisis especialmente profundo y pormenorizado. Es 
por ello que, pese a Jo reducido y particular de su objeto, este primer es
tudio presenta un gran volumen y profusión de datos y elementos de 
análisis, tanto en el aspecto cuantitativo y descriptivo, como en su di
mensión cualitativa. 

De este hecho deriva su doble utilidad: por un lado, el interés que 
presenta en si mismo como instrumento de conocimiento detallado del 
marco laboral de los licenciados que constituyen su objeto y, por otro, 
como base para los estudios subsiguientes (de toda la Universitat de 
Barcelona y del conjunto del Estado) en cuanto a metodologla, varia
bles, estructura de análisis y construcción de hipótesis. 

El estudio se ha basado en la totalidad del universo de estudiantes 
de una generación determinada, para las facultades en cuestión: la que 
obtuvo su licenciatura en el afio 1986. 

La elección del curso académico 1985-1986 se debe, por un lado, a 
la necesidad de considerar un mlnimo de tiempo para observar la in
serción profesional como proceso evolutivo, y, por otro, a la de trabajar 
sobre una generación licenciada en la etapa actual de crecimiento eco
nómico. 

De forma más precisa actuamos, pues, sobre un universo completo 
de una generación universitaria determinada; si bien, ésta tiene un va
lor de muestra en el marco del conjunto de generaciones universitarias 
del último quinquenio para las fac ultades estudiadas. 

En concreto, este estudio se fundamenta en una metodologla bási
ca, un cuestionario dirigido a una generación completa de licenciados, 
con el fin de observar su proceso de inserción profesional. 

Hay, pues, que entender el presente estudio bajo una orientación 
dinámica, como aproximación al proceso de inserción profesional de 
una generación concreta y, por tanto, no generalizable a todos los li
cenciados; tan sólo a aquellos que en su proceso de inserción profesio
nal compartan las condiciones generacionales de nuestra muestra. 
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Las facultades estudiadas han sido las siguientes: 
- Facultad de Geografla e Historia de la Universitat de Barcelona 

(ésta pertenece a la División 1 -Ciencias Humanas y Sociales-). 
- Facultad de Geografla e Historia de Ueida (ésta pertenece a la 

División 4 del ,Estudi General de Lleida»). 
- Facultad de Geografla e Historia de Tarragona (ésta pertenece a 

la División 7 de los ,Centres Universitaris del Campus de Tarragona,). 
- Facultad de Geografla e Historia de la Universitat Autónoma de 

Barcelona. 
- Facultad de Biolog!a de la Universitat Autónoma de Barcelona. 
- Facultad de Bioiog!a de la Universitat de Barcelona. 
El conjunto de facultades mencinadas presenta el universo que se 

consigna en el cuadro siguiente, sobre la base del cual hemos construi
do la muestra que también en él aparece: 

UNIVERSO Y MUES'IRA POR FACULTADES 
Nc=95,5 y E=+/-5 % 

UNIVERSO 

Fac. Geografla e Historia: 
Barcelona, Lleida y Tarragona 1.022 
Fac. Geografla e Historia 
de la UAB ··-·-·················--·-··-·············-·-······ 239 

Total Geografla e Historia ·····-············· 1.261 

Fac. Biologta de la 
Universitat de Barcelona .............................. 4 78 
Fac. Biologta de la UAB ···············-·············· 179 

Total Blologta ··················--······················- '657 

TOTAL-····················--··················--······ 1.918 

& 

53,3 

12,5 

65,7 

24,9 
9,3 

34,3 

El nümero de cuestionarios enviados es el siguiente: 

MUESTRA 

280 

150 
304 

218 
124 

249 

331 

- Facultad de Geografla e Historia de la Universitat de Barcelona: 
878. 

- Facultad de Geografla e Historia de Lleida: 67. 
- Facultad de Geografla e Historia de Tarragona: 77. 
- Facultad de Geografta e Historia de la Universitat AutOnoma de 

Barcelona: 152. 
- Facultad de Biolog!a de la Universitat de Barcelona: 4 78. 
- Facultad de Biolog!a de la Universitat Autónoma de Barcelona: 

179. 
El trabajo de campo fue iniciado a principios del mes de noviembre 

de 1989 con la recogida y sistematización de los datos personales rela
tivo al universo elegido. El envio de cuestionarios por correo se inició a 
principios de diciembre de 1989, y la recepción de las respuestas se dio 
por cerrada a principios del mes de febrero de 1990. 

Ello suma 1.17 4 cuestionarios enviados para Geografla e Historia y 
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657 para Biolog!a, es decir, un total de 1.831 cuestionarios, qu �aq · \ 
configurado nuestro universo inicial. .. 

El número de respuestas vAlidas obtenidas por correo ha sido· e 
196 para el caso de Geografla e Historia y de 140 para el caso de Bio
log!a. En ambos casos este número de respuestas ha sido insuficiente 
para configurar una muestra representativa de acuerdo con las preten
siones del estudio. Por ello hemos ampliado la muestra mediante en
cuesta telefónica, realizada durante los primeros veinte dfas del mes de 
marzo de 1990, obteniendo as! 135 respuestas mAs para el caso de Geo
grafla e Historia y 109 para el de Blolog!a. 

De este modo, finalmente, hemos contado con 331 respuestas para 
Geografla e Historia y 249 para Biologfa, lo cual implica un total de 580 
respuestas. 

A partir de dichas cifras la muestra ha sido configurada como sigue: 
Como se habrá. podido observar, a efectos de determinación y cons

trucción de las muestras, hemos agrupado a los encuestados por facul
tades, sin diferenciarlos en función de la universidad a la que éstas per
tenezcan. Ello se debe a lo reducido de las muestras, si consideramos 
separadamente a cada universidad, con la baja representatividad que 
ello implicar1a; as! como al hecho de la no existencia de diferencias sig
nificativas entre los individuos en relación a la universidad a la que per
tenece su facultad, como de hecho ha demostrado una primera aproxi
mación al análisis de los datos de la encuesta, realizada con el fin de 
contrastar dicha hipótesis. 

Un problema metodológico que acompa!\a la construcción mues
tra! en el caso de encuestas por correo es el de la aleatoriedad de las 
respuestas y, en consecuencia, de la muestra. En este caso, como a con
tinuación se verA, hemos tomado especiales precauciones en cuento a 
la proporción en función del sexo. Sin embargo, hemos tenido que ad
mitir a priori un posible sesgo en función de dos variables: el grado de 
satisfacción en relación a la carrera realizada y en relación a la posición 
profesional actual. Ambas variables podr1an condicionar el hecho de 
responder o no a la encuesta y, por tanto, acabar sesgando la muestra. 

Los resultados de nuestro anAlisis sobre la muestra as! obtenida 
descartan, en este caso, dicha posibilidad, y, como se verA, expresan el 
hecho de que las respuestas obtenidas responden a la diversidad de po
sibles situaciones en cuanto a satisfacción en relación a la carrera y en 
cuanto a situación laboral y profesional. Ello se hace patente, por ejem
plo, en los porcentajes de paro registrados en nuestro estudio, acordes 
con los de la EPA para el mismo momento, que si bien, como se verá., 
son bajos, reflejan que las personas en esa situación han respondido a 
la encuesta. Asimismo, los porcentajes por sexo y facultad de las res
puestas recibidas son proporcionales a los universos correspondien
tes, tal y como ha quedado también reflejado en la muestra. 

En relación a la variable sexo hemos procedido del siguiente modo: 
El cAlculo de la muestra en función del sexo ha sido realizado a par

tir de los datos que figuran en las estadlsticas del MEC para el ai'lo 1986, 
en cuanto a alumnos matriculados: 
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Geografla e Historia ............................... . 
Biologla ........................................................ . 

Total 

8.453 
3.877 

Hombres 

3 .342 
1.665 

Mujeres 

5.111 
2.212 

Total ('16) Hombre, ('ló) Mujere, ('ló) 

Geografla e Historia ............................... . 
Biologla ........................................................ . 

100 
100 

40 
43 

60 
57 

A partir de dicha referencia hemos ap¡:oximado nuestra muestra a 
la variable sexo produciéndose el siguiente resultado final: 

Geografla e Historia ...................................... .. 
Biologla ......................... ....................................... . 

Hombres 

41,3 
44,4 

Mujeres 

58,7 
55,6 

Como se ve el grado de desviación es de+/- 1,3 por 100 en el caso 
de Geografla e Historia y de+/- 1,4 por 100 en el caso de Biologla, am
bos reducidos y dentro de los márgenes de tolerancia fijados. 

Las dificultades encontradas han sido de orden fundamentalmente 
técnico: 

Inexistencia de un listado de licenciados para cada curso académi
co. El Qnico material disponible era el registro de petición y expedición 
de titulas. Esta opción fue descartada dado que no permitla obtener un 
listado exhaustivo de licenciados de esa generación, pues no todos 
ellos solicitaban el titulo inmediatamente después de finalizar la carre
ra. 

La solución final a este problema fue la opción por el registro infor
matizado de matriculados en el curso 85-86, eliminando de éste a los 
estudiantes que continuaban matriculados en la misma carrera en el 
curso 86-87 y que, por tanto, no obtuvieron su licenciatura en el ano 86. 

Finalmente definiremos los objetivos y criterios de elaboración del 
cuestionario: 

Para la elaboración del cuestionario, nos hemos basado tanto en la 
propia experiencia como en los materiales al respecto realizados por el 
CEREQ de Parts (Centre d' Études et de Recherches sur les Qualifica
tions). 

El producto resultante ha sido un cuestionario orientado funda
mentalmente a identificar ciertos elementos de articulación entre el sis
tema educativo y el sistema productivo, poniendo el acento de nuestro 
enfoque en el lado de la demanda de titulados universitarios, que ha si
do, hasta ahora, la dimensión estudiada con menor frecuencia. 

Es por ello que la finalidad del cuestionario y del estudio en su con
junto no ha sido el obtener información sobre la valoración individual 
de cada uno de los encuestados respecto al mercado laboral y su rela
ción con el sistema universitario, sino el conocer todos aquellos aspec
tos objetivos que plledan tener una incidencia en el proceso de inser
ción laboral del colectivo de universitarios. Al mismo tiempo, se trata 
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de conocer las caracter1sticas especificas de este proceso de inserción, 
la aparición de nuevos perfiles profesionales, la evolución de las dife
rentes carreras profesionales y la acumulación de distintos currlculums 
formativos, a través de diferentes mecanismos. 

De modo concreto el cuestionario está estructurado en tomo a siete 
grandes bloques: 

l. ldentificaci6n del sujeto: en este apartado hemos considerado
las variables sociológicas más usuales, como son el sexo, la edad, el es
tado civil, el lugar de nacimiento y la zona de residencia. 

Hemos optado por mantener el anonimato del encuestado, puesto 
que ello facilita considerablemente la respuesta al cuestionario. 

2. Situaci6n familiar del individuo: este apartado hace referencia a 
todas aquellas variables que nos permiten aproximamos al origen so
cial del encuestado. Para ello hemos considerado el nivel de estudios, 
la procedencia geogréfica y la categorta socio-profesional de los pa
dres. Esta última variable ha sido elaborada considerando la codifica
ción establecida por la Encuesta de la población Activa (EPA), con lo 
cual se hace posible una comparación ulterior de los datos en términos 
homologables. 

Un segundo conjunto de variables nos han permitido identificar el 
nivel de autonbmla del sujeto respecto de su familia de origen, y el gra
do de relación de éste con la evolución académica y profesional. 

3. Estudios realizados, tanto a nivel universitario como a nivel de 
otros estudios de tipo no reglado: a este respecto conviene precisar que 
el CEREQ no considera en sus modelos de cuestionario referencias a 
ningún tipo de estudios que no correspondan al campo académico. No
sotros hemos considerado necesario, por la orientación que damos a 
nuestro estudio, la referencia a la formación no académica,· dada la 
gran variedad de ofertas en materia de cursillos, masters y, muy impor
tante, la formación en el seno de las propias empresas. 

4. Evolución de la situaci6n laboral a lo largo de los estudios: este 
planteamiento también se aleja del de otras investigaciones que suelen 
considerar exclusivamente la situación laboral al finalizar los estudios 
académicos. Hemos creldo oportuno obtener algunos datos que nos 
permitieran aproximarnos a las distintas tipologtas de estudiantes en 
base a la posible simultaneidad de estudios y trabajo; para ello se ha re
currido al primer y último curso, puesto que son los momentos de 
mayor potencial descriptivo de la evolución de las tipologtas mencio
nadas. 

5. Evoluci6n global de la situaci6n laboral, evaluada en base a dos
etapas: 

5. l. Una vez finalizados los estudios académicos (precisando la
primera y la segunda ocupación de este periodo). 

5.2. La situación laboral actual. 
6. Características de la empresa en que se halla ocupado el indivi

duo, as[ como la posici6n laboral, caracteñsticas del trabajo desarrolla
do y situaci6n contractual de éste en la misma: en este apartado del 
cuestionario destaca un aspecto importante para el objetivo de nuestra 
investigación: la movilidad externa y interna. 

Otros aspectos a destacar de este apartado hacen referencia a los 

15 



canales de contratación, as! como la influencia del marco laboral de la 
familia en el proceso de inserción laboral del individuo. 

7. El séptimo bloque nos permite evaluar el grado de adecuación 
entre la formación universitaria y el puesto de trabajo: entramos, pues, 
en el anaiisis del actual grado de articulación entre el sistema educativo 
-en su dimensión universitaria-y el sis.tema productivo, asl como en 
las posibles modificaciones tanto del sistema académico como de las 
formaciones complementarias no regladas, que puedan favorecer una 
mejora cualitativa en la mencionada articulación. Para ello hemos utili
zado un conjunto de variables de opinión, desde la última experiencia 
laboral del encuestado, nos permite valorar los siguientes aspectos: 

7.1. El grado de calidad y utilidad de los estudios universitarios, asl 
como el reconocimiento de que éstos son objeto en el ambito laboral. 

7 .2. El grado de capacitación profesional en relación al puesto de 
trabajo actual. 

7.3. La relación entre aspiraciones y la promoción obtenida. 
7.4. Para finalizar este apartado se ha propuesto al encuestado la 

posibilidad de realizar algunas sugerencias, tanto en lo relativo al dise
no curricular de sus estudios y a la utilidad profesional de éstos, como 
en lo relativo a elementos formativos complementarios. 

Hay que decir que, pese a la profusión de datos y elementos de ana
lisis del presente estudio, la información del cuestionario no ha sido 
aOn explotada exhaustivamente en todas sus posibilidades, sino que el 
nivel de explotación ha sido adecuado a los objetivos concretos del es
tudio. 

En este sentido, queremos seilalar el caso de las ocupaciones des
arrolladas por los licenciados desde la obtención del tltulo hasta la ac
tualidad, en que si bien el cuestionario interrogaba sobre todas las ocu
paciones habidas en ese periodo, nuestro analisis se ha ocupado funda
mentalmente de la primera a partir de la obtención de la licenciatura, y 
de la ocupación actual. El análisis de la evolución profesional se ha he
cho, pues, en base a las ocupaciones anteriores a la posesión del titulo, 
y a las anteriormente citadas. 

En cuanto al modelo de analisis de la información el tamaño reduci
do tanto de la población como de la muestra no ha permitido el uso de 
metodologlas complejas como son el analisis de correlación, el multi
variable o el multifactorial, asl como tampoco los cruces de mas de tres 
variables. 

El cruce de hasta tres variables ha sido el techo de discriminación 
de la información impuesto por el tamatlo de la población y la muestra, 
a partir del cual hemos extraldo la caracterización del colectivo estu
diado y de su biografla laboral. 

Las variables facultad, sexo y categorla socio-profesional del padre 
han sido cruzadas sistematicamente con el resto de las variables defini
das en el cuestionario, con el fin de desarrollar en funcion de dichas va
riables sociológicas fundamentales en un primer nivel del analisis del 
conjunto de fenOmenos y procesos estudiados. 

Como se verá, en cada apartado de nuestro análisis hemos llevado a 
cabo también el cruce de sus variables especificas. 
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l. CARACTERIS11CAS GENERALES DE LOS LICENCIADOS EN 
GEOGRAFIA E HISTORIA Y EN BIOLOGIA 

En el presente capitulo analizaremos los rasgos personales de los li
cenciados en Biologta y en Geografla e Historia para describir y anali
zar sus situaciones personales y familiares, sus perfiles academicos, su 
bagaje de conocimientos y su entorno familiar. Analizaremos estos as
pectos, pues consideramos que algunas de estas variables pueden inci
dir en los diferentes procesos de inserciOn. 

En este sentido variables como el sexo, la edad, el estado civil, el 
origen social y las situaciones familiares nos permiten conocer el perfil 
sociolOgico de los licenciados y las posibles diferencias que podamos 
encontrar en el periodo de transición al trabajo y en el proceso de inser
ciOn profesional, 

l. Las caracterlstlcaa personales de los titulados 

1.1. El sexo de los licenciados 

Podemos decir que la distribuciOn de la muestra, considerada en su 
conjunto, presenta una mayor proporción de mujeres que de hombres. 
Aunque las mujeres constituyen el porcentaje mayoritario, el análisis 
de esta variable por facultades pone en evidencia una pequefla diferen
cia en cuanto a la presencia de la mujer en la Facultad de Geografla e 
Historia respecto a la Facultad de Biologta. 

CUADRO 1.-DlSTRIBUCION DE LOS 

LICENCIADOS EN BIOLOGIA Y GEOGRAFIA E 

HISTORIA SEGUN EL SEXO 

Historia ............................ --·-··--
Biologla ............................ .. 

Homb,es 

42% 
45% 

Mujere, 

58% 
55% 

Total 

100,0 
100,0 
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CUADRO 2.-PORCENTAJE DE MUJERES MATRICULADAS DURANTE EL CURSO 
1985-86 EN LAS UNIVERSIDADES CATALANAS y DISTRIBUIDAS POR 
FACULTADES 

HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

Bellas Artes "-····························-····· 
Biblloteca-Doc. ···-···········-········ .. ·
CC. Econ. y Empres. ·······-·············· 
ce. de lnform. ·····-·······-·---············· 
CC. PoltL-Sbciol. . ............................. . 
Derecho -········ · ................................... . 
Empresariales .................................... . 
Fil. y Letras ....................................... .. 
Filologta .......... · ................................... . 
Filos. y C. Educ. . .............................. . 
Geograffa e Hlst . .............................. . 
Profesorado EGB ............................. . 
Psicologta ............................................ . 
Trabajo Social ................................... . 
EUTI •..•.....•.•..•.•••........•••.•.•.........•.•••........ 

CIENCIAS EXACTAS 
Y NATURALES ··················-············· 

CC. BlolOgicas .................................. .. 
ce. F!sicas .......................................... . 

UAB UC UPC 

Total '6 Mu/era Tolal H MuJera Total H Mu}ert!5 

20.364 55,4 59.721 57,3 

1.645 61,8 
456 82,0 

2.142 28,4 7.147 31,4 
3.106 49,8 

2.391 40,6 13.465 45,4 
1.580 36,8 6.663 37,9 

1.861 73,2 6.434 72,7 
3.035 72,2 4.101 70,7 
2.098 57,3 7.809 61,6 
3.384 65,7 5.280 83,4 

257 73,2 5.494 73,6 
1.227 87,6 

510 79,6 

3.436 39,7 7.854 49,1 2.792 36,3 

1.446 52,8 3.786 57,3 
316 21,8 1.128 29,5 

TOTAL 
Toral 96 Mujeru 

80.085 56,8 

1.645 61,8 
456 82,0 

9.289 30,7 

3.106 49,8 

15.856 44,7 
8.243 37,7 

8.295 72,8 
7.136 71,4 
9.907 60,7 
8.664 76,5 
5.751 73,6 
1.227 87,6 

510 79,6 

14.082 44,3 

5.232 56,1 
1.444 27,8 



CC. Geológicas ................................. . 
CC. del Mar ........................................ . 
CC. Matemáticas .............................. . 
ce. Qulmicas ..................................... . 
Estadistica 
lnform. (Fac.) ................................... . 
lnform. (Escuela) ............................ . 
Optica ................................................... . 

121 

218 
525 

810 

Fuente: INE. Estadistica de la Ensenanza en Eapana. 

28,9 

45,9 
41,3 

22,1 

359 

574 
2.007 

35,1 

58,9 
44,5 

2.029 

763 

28,8 

56,2 

480 

792 
2.532 

2.839 

763 

33,5 

55,3 
43,9 

26,9 

56,2 



El análisis de estos datos resulta poco revelador si no comparamos 
la presencia de la mujer en el conjunto de las facultades que existen. 
Como las facultades que componen nuestro universo de análisis se si
tOan en dos grandes áreas de conocimiento: el área de ,Humanidades Y 
Ciencias Sociales• y el área de •Ciencias Exactas y Naturales,, a conti
nuación presentamos la distribución pormenorizada para cada una de  
las facultades que forman parte de  las áreas citadas, y para cada una  de 
las universidades catalanas. 

Los datos de este cuadro son suficientemente reveladores de la dis
tinta presencia de la mujer en función de la facultad. Aunque en compa
ración con periodos anteriores, hay un mayor porcentaje de mujeres 
que acceden a la Universidad, se constata una forma de desigualdad ar
ticulada a partir de la •elección personal, de determinadas carreras, re
sultado de un proceso de socialización diferenciado con respecto a los, 
varones. En este sentido, el alto porcentaje de mujeres que encontra
mos en algunas carreras se explica por la asunción de determinadas ac
tividades laborales vinculadas a la esfera de lo que socialmente se con
sidera femenino. La mayor presencia de la mujer se pone en evidencia 
en aquellas carreras cuyos componentes formativos son menos técni
cos y más humanlsticos o en aquellas carreras que derivan en profesio
nes y actividades que desembocan en la atención y cuidado de las per
sonas (Magisterio, Psicologla, Trabajo Social, etc ... ). 

Si analizamos la distribución de las matriculadas en las universida
des catalanas (cuadro 3), podemos observar que en determinadas ra
mas del conocimiento como la de Humanidades y Ciencias Sociales, y 
la de Ciencias de la Salud, la presencia femenina supera la masculina. 

Al contrario, en las ramas de Ciencias exactas y Naturales y en las 
áreas de lngenierla y Tecnologla sigue predominando la presencia 
masculina. En lineas generales, y salvando las diferencias contempla
das en función de las distintas áreas de conocimiento, se puede decir 
que la presencia de la mujer en la universidad es algo inferior a lo que le 
corresponderla por su peso real en la población. 

A pesar de esta consideración, debemos decir que las facultades de 
Biologla y de Geografla e Historia se encuentran por encima de la me
dia en relación a las facultades adscritas a sus mismas áreas de conoci
miento. 

Hay que senalar, sin embargo, que Biologla, Matemáticas y Optica 
son las otras tres facultades con una mayor presencia femenina en rela
ción a las demás facultades de ,Ciencias Exactas y Naturales,. De modo 
distinto, entre las diferentes facultades que componen la llamada área 
de Humanidades y Ciencias Sociales, la facultad de Geografia e Historia 
ocupa una posición intermedia en lo que a presencia femenina respec
ta. 

1.2. Estructura de edades y Estado Civil de los licenciados 

La distribución de los titulados por edades también pone de relieve 
unos perfiles diferenciados que debemos citar. En el momento de hacer 
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CUADRO 3.-PORCENTAJE DE MUJERES MATRICULADAS EN LAS 

UNIVERSIDADES CATALANAS EN EL CURSO 1985-86 

UAB uc UPC TOTAL 

Total 96 Mujeres Total 96M�eres Total 96Mu}•nts Total HMeferu 

HUMANIDADES Y 

CIENCIAS SOCIALES ..................... 20.364 55,4 59.721 57,3 80.085 56,8 

CIENCIAS EXACTAS 
Y NATURALES ....... _ ........................ 3.436 39,7 7.854 49,1 2.792 36,3 14.082 44,3 

C. DE LA SALUD .............................. 4.490 57,8 8.781 64,8 13.271 62,4 

INGENIERIA Y 

TECNOLOGIA ·-·-·············-····-·'"'' 463 30,0 20.097 12,3 20.560 12,7 

TOTAL .................... ,-.,····-·-""' 28.753 53,5 76.356 57,3 22.889 15,2 127.998 48,9 

Fuente: JNE, Estadística de la Ensenanza en Espana. 



la encuesta, los licenciados de Blologla y de Geografla e Historia se 
concentraban en las edades comprendidas entre los 26 Y los 29 anos. 
Como se ve en el cuadro que presentamos a continuación, la estructura 
por edades presenta notables diferencias: el colectivo de licenciados 
en Biologla se caracteriza por ser un tipo de titulado de edades mas jó
venes que los historiadores o geógrafos. 

Las diferencias intrtnsecas a la composición por edades de ambos 
colectivos ya nos permite vislumbrar la existencia de un colectivo va
riado de licenciados en Geografla e Historia cuyas caractertsticas se 
analizarán más adelante. 

CUADRO 4.-DISTRIBUOON DE LOS 1ITULADOS 
SEGUN LA EDAD 

Grupos de edade1 

Menos de 29 anos ....................... . 
De 30 a 39 anos ·······················-··· 
40 anos y más ························---
No responden ···············--·····--· 

TOTAL ········-·····-········-·············· 

Biologla 

89,5 
10,1 

0,4 
º·º 

100,0 

G.• eHi1toria 

66,7 
26,4 
6,2 
0,4 

100,0 

Total 

76,9 
19,1 

3,6 
0,4 

100,0 

En cuanto al Estado Civil, en el momento de la encuesta se puede 
observar que la mayor1a son solteros; esta situación afecta al 60 por 100 
de los titulados encuestados. El mayor porcentaje de titulados casados, 
y los casos de separación se encuentran entre los geOgrafos y los histo
riadores; asl lo han declarado un 47 por 100 de los mismos. 

CUADRO 5.-DISTRIBUCION DE LOS TifULADOS 
SEGUN SU ESTADO CIVll. 

Soltero ·····················-············--·-··· 
Casado ···················-·····--·-·-········· 
Separado ·············-··-·-·-·-········-·· 
No responden -··-···············-········· 

TOTAL ....... _., .............................. . 

Blologla 

68,5 
31,5 
º·º
o.o

100,0 

a.• eHl1toria 

52,1 
45,5 
2,0 
0,3 

100,0 

Total 

59,5 
39,2 
1,1 
0,2 

100,0 

El análisis de la situación personal de la mujer en la actualidad pone 
de manifiesto que las mujeres se caracterizan por ser en su mayorla 
mujeres solteras, sin hijos e incorporadas al mercado de trabajo. Sin 
embargo, hay que decir que un 45 por 100 de las licenciadas son muje
res casadas o viven en pareja. 
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1.3. El origen geogrdfico de los titulados 

El lugar de nacimiento y la residencia actual de los titulados univer
sitarios tienen una incuestionable importancia para analizar los proce
sos de inserción de los mismos, porque el lugar de residencia actual nos 
aproxima a las áreas laborales predominantes. 

En este apartado analizamos las características de los titulados en 
Biolog!a y en Geogral!a e Historia en cuanto a su lugar de nacimiento y 

a su lugar de residencia. La comparación de ambos datos sitlla el análi
sis de la inserción profesional de los mismos en el terreno del desarro
llo económico y social de determinadas áreas geográficas. 

Los datos del estudio ponen de manifiesto que prácticamente la mi
tad de los licenciados encuestados han nacido en Barcelona ciudad o 
en el Area Metropolitana de Barcelona, más de una tercera parte de 
ellos ha nacido en otras zonas y municipios de Cataluna, y el 12,5 por 
100 ha nacido fuera de Catalulla. En las citadas facultades, los nacidos 
fuera del Estado Espallol representan uno de cada 100 licenciados. 

CUADRO 6.-DISTRIBUCION DE LOS 

LICENCIADOS SEGUN EL LUGAR DE NACIMIENI'O 

Blologfa G.ª e Historia Total 

Barcelona ····························--·- 55,0 46,9 50,3 
Resto Catalulla ···············-·-··· 34,3 37,2 36,0 
Resto Estado Espallol .. _ ............. 9,3 14,8 12,5 
Fuera del Estado Espallol ........ 1,4 1,0 1,2 
No responden --························ o.o º·º º·º 

TOTAL ···--······················- 100,0 100,0 100,0 

En lo que al lugar de residencia se refiere hemos de decir que 58 de 
cada 100 encuestados viven en Barcelona o en el Area Metropolitana, y 
más de una tercera parte en capitales de comarcas (21 por 100) o en 
municipios de Catalunya (14 por 100). 

CUADRO 7.-DISTRIBUCION DE LOS 

LICENCIADOS SEGUN EL LUGAR DE RESIDENCIA 

Blolog(a G.0 
e Historia Total 

Barcelona ··················--·--···· 43,6 42,3 42,9 
Area Metropolitana -----········ 16,4 14,3 15,2 
Capital de Comarca __ ., ............ 19,3 22,4 21,1 
Resto de Cataluna ........................ 13,6 13,8 13,7 
Resto del Estado ····················-· 2,1 2,6 2,4 
Fuera del Estado Espallol --·- º·º º·º º·º

No responden .............. ·----· 5,0 4,6 4,8 

TOTAL ........ ..................... _ ...... 100,0 100,0 100,0 
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As! pues, la residencia de los universitarios que constituyen el obje
to de estudio se caracteriza por centrarse mayoritariamente en Barce
lona y en el Area Metroplitana, as! como, en menor grado, en las capita
les de comarca. Este fenómeno se explica, entre otros motivos, por la 
importancia de Barcelona y su Area Metropolitana como Mercado de 
Trabajo. 

1.4. Otras caracterfsticas 

La mitad de los licenciados encuestados vive en el domicilio pater
no, aunque se observa claramente que esta situación la mantienen de 
forma mayoritaria los licenciados en Blolog1a, los varones y los grupos 
de edades mas jóvenes: los comprendidos entre los 20 y los 29 anos. 

A pesar del alto porcentaje de encuestados que, como hemos visto, 
viven en el domicilio, paterno, hay que senalar que las situaciones de 
Independencia econOmica son mayoritarias tres anos después de ha
ber obtenido su titulación, efectivamente 88 de cada 100 encuestados 
se declaran independientes económicamente; entre éstos podemos ob
servar una clara tendencia a Independizarse después de haber obteni
do la licenciatura; aunque en el caso de los licenciados en Geograffa e 
Historia el final de los estudios que analizamos no parece tener tanta in
cidencia en cuanto a la obtenciOn de una cierta autonomla económica 
como ocurre entre los biólogos. 

CUADRO 9.-SITUACION ECONOMICA DE LOS 

LICENCIADOS EN RELACION A SUS PADRES 

Total Biología 

Independizados económicamente -······· 87,8 88,7 
No independizados económicamente .... 11,6 15,7 
No responden -------·---·· 0,6 

TOTAL----·-·····-·····-············· 100,0 100,0 

Momento de la independencia econOmica: 
Antes de obtener 

la licenciatura ···-·································· .. ···· 31,4 

En el ano de obtención 
de la licenciatura ---···-·························· 10, 1 

Después de obtener 
la licenciatura .................. _.......................... 54, 7 

No responden -----·-···········-·············· 5,3 

TOTAL ---·-···-·····-·-····----··········· 100 ,0 

17,6 

10,4 

68,0 

4,0 

roo.o 

Historia 

86,4 
12,1 

1,4 

100,0 

41,5 

9,9 

45,0 
3,5 

100,0 

Si analizamos el perfil de los licenciados que han formado su propio 
hogar (el 50 por 100 del total de licenciados), observamos que estas si
tuaciones se originan por igual antes de finalizar la carrera y después, 
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CUADRO 8.-DISTRIBUCION DE LOS LICENCIADOS EN RELACION AL 

ABANDONO DEL NUCLEO FAMILIAR 

Facultad Sero Edades 

Bldlog. G.ª-Hlst. Hombr.-Muj. 20-24 a. 25-290. 30-39 a. 40ymtl• 

Viven en el 
domicilio paterno ..................... 60,7 42,3 54,8 46,3 66,7 57,7 18,6 25,0 
Han abandonado el 
domicilio familiar ..................... 39,3 57,1 45,2 53,2 33,3 41,9 81,4 75,0 
No responden ............................ o.o 0,5 º·º 0,5 º·º 0,4 o.o o.o

TOTAL ...................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total 

so.o 

49,7 
0,3 

100,0 



las diferencias sustanciales vienen más determinadas por la edad de los 
licenciados que por el hecho de haber finalizado los estudios; as! son 
mayorla los licenciados de más de treinta al\os que abandonan el �0-
cleo familiar antes de obtener la licenciatura, mientras que los más Jó
venes tienden a formar su propio hogar después. 

Por otro lado, se observa un comportamiento diferenciado en?'e los 
hombres y las mujeres en cuanto a la formación de un hogar propio: los 
hombres Jo forman antes de obtener su titulo (53 por 100) y la mayorla 
de las mujeres después (44 por 100). 

Resumiendo, vemos que el titulo es un elemento clave para la inde
pendencia económica, aunque no para constituir un hogar propio, de
bido, o bien a la posible precariedad en el periodo de inserción laboral, 
o a pautas culturales que escapan al objeto del presente estudio. 

En cuanto a los licenciados que tienen hijos, debemos decir que 
aunque en esta variable el Indice de personas que no han dado res
puesta es bastante elevado (un 10 por 100), las tres cuartas partes de 
los encuestados que respondieron a la pregunta indican que no tienen 
hijos; en cambio, un 15,5 por 100 de los licenciados tienen algCm hijo: 9 
de cada 1 O tienen un solo hijo y 6 de cada 1 O tienen 2 o mAs hijos; la ma
ternidad o la paternidad se da mayoritariamente entre los titulados en 
Geografla e Historia y entre los mayores de treinta a!los. 

2. Perfil académico y formaciones complementarlas 

En este apartado analizamos los estudios realizados por los licen
ciados en Blologla y en Geografla e Historia para conocer su bagaje for
mativo, es decir, el conjunto de conocimientos reglados que han ido 
adquiriendo los titulados desde su primera incorporación a la Universi
dad, as! como los demás conocimientos no reglados que hayan podido 
adquirir a lo largo de su vida estudiantil, hasta la realización de la en
cuesta. 

En relación a los estudios universitarios analizaremos, por una par
te, el curñculum académico obtenido por los licenciados y los factores 
más importantes que lo explican, aunque más adelante ya observare
mos hasta qué punto éste tiene realmente incidencia en el proceso de 
inserción. 

Por otro lado, se trata de observar la posible continuidad de los es
tudios universitarios entre los licenciados (formaciones universitarias 
complementarias, formaciones universitarias prolongadas como res
puesta a situaciones de incertidumbre laboral, etc.). 

Analizamos también las titulaciones universitarias obtenidas con 
anterioridad a las licenciaturas estudiadas, porque la posesión de tttu
Jos anteriores conformarla un perfil especifico de licenciados, al consti
tuirse como titulados por segunda vez, con posibles incidencias en los 
procesos de transición y de inserción profesional. 

Los estudios no universitarios son el otro gran bloque de conoci
mientos que analizaremos. El análisis de este bloque responde a la ne
cesidad de elucidar si los licenciados suplen con opciones personales 
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de ampliación de estudios el contenido de algunos conocimientos que 
la Universidad no contempla. La inclusión de estos aspectos tiene su 
origen en uria de las criticas mas conocidas ·que se hacen con frecuen
cia a la Universidad: la falta de adecuación entre los contenidos de sus 
planes de estudio y las exigencias del sistema productivo. 

Independientemente de los distintos posicionamientos que puedan 
adoptarse al respecto, hemos considerado oportuno incluir estos as
pectos tratando de observar si se realizan cursos compleinentarios pa
ra llenar las posibles lagunas derivadas de los estudios universitarios, 
as! como para completar un currtculum formativo que permita una 
mayor orientación y profesionalización hacia el mercado de trabajo. 

En cuanto a las especialidades realizadas, esta es la distribución de 
frecuencias de los licenciados que respondieron el cuestionario: 

CUADRO 10.-LAS ESPECIALIDADES REALIZADAS 

Geosralto e Hútorla 

H. General --·-···-············· .. ··············· 32,7 

H. Antigua-Prehistoria ........................ 5,9 

H. Medieval ··············--··-······················ 3 ,3 

H. Moderna····················--·-·············· 10 ,9 

H. Contemporanea ·····-·······---··-· 24 ,4 

H. América .......................................... 2,0 

Antropologla Cultural ·············--·--· 2,6 

Geograf!a -··-·-··················-······-·--- 4,3 

H. Arte·········-·--·---························ 12,2 

No responden -·-·····--·······-··········· 1,6 

TOTAL ·······-··········-···-···-·················· 100 ,0 

2./. El currículum académico 

Blolosta 

B. Fundamental -· 53,6 
B. Botánica ............. 12,9 
B. Zoologta ............. 21 ,4 
B. Bioqu!mica ......•. 5,6 

No responden ........ 6 ,4 

TOTAL ................. 100,0 

Una de las variables contempladas en este apartado fue la califica
ciOn media con la que se obtuvo la licenciatura. En general, los licencia
dos en Biologla y en Geografta e Historia manifiestan tener un aproba
do de nota media de licenciatura (51 por 100), seguido de un porcenta
je bastante alto de notables (43 por 100). Hemos querido tener en 
cuenta este dato por su posible incidencia en el proceso de inserciOn de 
IÓs titulados, aunque, como veremos mas adelante, no es muy significa
tivo. 

El siguiente cuadro presenta diferencias sustanciales entre los biO
logos y los geógrafos o historiadores. Podemos observar el predominio 
de notas altas entre los licenciados en Biologla. 



CUADRO 11.-DIFERENCIAS EN LAS 

CALIFICACIONES DE LOS LICENCIADOS 

B/6/090, 

Sobresalientes ................................ 6,6 
Notables ........ -................................. 51,5 
Aprobados ............. -....................... 41,3 
No consta .. _ ............... ., ........... ,_ 0,5 

TOTAL .......................................... 100,0 

G.• 1Hlstorla 

3,6 
31,4 
65,0 

o.o 

100,0 

Total 

5,0 
41,5 
53,2 

0,3 

100,0 

Otra variable que ha sido contemplada en el análisis de los currfcu
lums académicos es el (enOmeno del retraso en los estudios, indicador 
concebido como la edad real de finalizaciOn de los estudios de los li
cenciados, en relaclon al tiempo necesario para finalizar los estudios 
(cinco anos en el caso de las licenciaturas que estamos analizando). 

Los datos del cuadro muestran que la mayorfa de encuestados se 
caracteriza por ílnalizar los estudios sin retraso curricular; sin embar
go, destacan algo más de la tercera parte que realizan la carrera en un 
tiempo mtnimo de seis anos. Si analizamos la distribuc!On del cuadro 
vemos que las notas mas bajas se corresponden con un mayor tiempo 
de realizac!On de los estudios. 

CUADRO 12.-LA INCIDENCIA DEL RETRASO 

CURRICULAR EN LA NOTA MEDIA DE 

LICENCIA TURA 

Ninaan JomdJ No 

ano 1 alfo 2a/los a/los Consta 

Sobresalientes ............. -... 8,0 4,1 º·º o.o 0,0. 
Notables ·-·-................. _ 52,5 32,9 25,0 13,3 40,0 
Aprobados ___ ................... 39,0 63,0 75,0 86,7' 60,0 
No consta ·---·-····-··· 0,5 º·º o.o º·º º·º 

TOTAL--....................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Retraso curricular ........... (58,3) (21,7) (9,5) (4,5) (6,0) 

Aunque el retraso en el currtculum y las notas obtenidas no tienen 
una incidencia directa en los procesos de inserciOn ni en el paro (as
pecto analizado mas adelante) observamos una relaclOn entre el hecho 
de trabajar durante los estudios y la prolongaciOn de los mismos. Como 
puede verse en el cuadro 8, compaginar o no el trabajo con los estudios 
origina diferencias sustanciales en cuanto al currtculum obtenido a lo 
largo de la carTera. 
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CUADRO I3.-LA INCIDENCIA DEL TRABAJO 
COMPAGINADO CON LOS ESTUDIOS DURANTE 

EL PRIMER AÑO DE CARRERA EN EL RETRASO 
ACADEMICO 

Ningún 3 omds No 

ª�º J ailo 2ailos ailos Consta 

Estudiante ........................... 66,5 20,3 9,4 3,8 100,0 

Estudiante-
trabajador 
de menos de 
media jornada ................... 52,2 21,7 23,9 2,2 100,0 

Estudiante-
trabajador 
media jornada 
o entera ................................ 40,8 25,0 21,1 13,2 100,0 

CUADRO 14.-INCIDENCIA DE LAS NOTAS Y EL 
RETRASO CURRICULAR SEGUN LAS POSICIONES 
SOCIO-ECONOMICAS DE LA FAMILIA DE ORIGEN 

No retraso ....................................... . 
1 ai'lo de retraso .......................... . 
2 o más ai'los ................................. . 
No responden ............................... . 

TOTAL ......................................... . 

Sobresalientes ............................... . 
Notables ........................................... . 
Aprobados ...................................... . 
No responden ............................... . 

CAltas 

56,1 
23,2 
17,1 

3,7 

100,0 

6,1 
28,0 
65,9 
º·º 

TOTAL .......................................... 100,0 

C. Medias 

55,7 
23,6 
12,3 

8,5 

100,0 

5,7 
47,2 
47,2 
º·º 

100,0 

C. Bajas No Consta 

62,1 58,3 
21,0 12,5 
12,l 20,8 

4,8 8,3 

100,0 100,0 

5,6 º·º 

50,0 41,7 
43,5 58,3 

0,8 º·º 

100,0 100,0 

El análisis de estos datos requerirla una mayor profundidad para 
aislar los distintos colectivos en lo referente a la relación entre origen 
social y tendencia al trabajo durante los estudios universitarios. Ello 
nos permitirla elucidar con mayor precisión hasta qué punto la necesi
dad económica relacionada con las posiciones sociales más bajas ex
plicarla la tendencia al trabajo durante los estudios y !p. prolongación 
de los mismos. 

La aparente contradicción entre notas, retraso académico y cate
garla social en comparación con el hecho de trabajar significarla, pues, 
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la existencia de distintos colectivos sociales que adoptan posiciones 
también distintas en lo que se refiere a la actividad laboral a lo largo de 
la vida académica. 

2.2. Otros estudios universitarios 

Con el fin de conocer el bagaje de formación que tienen los licencia
dos en Biolog!a y en Geografla e Historia se han contemplado una serie 
de variables. En definitiva, se trata de analizar si la población estudiada 
se caracteriza por realizar otros estudios con independencia del mo
mento de inicio o de la finalización de los mismos. 

Como podemos ver, el cuadro que presentamos a continuación po
ne de manifiesto que tres ali os después de la titulación, un 29 por 100 
de los titulados se han matriculado, en algún momento, en otro tipo de 
estudios (diplomas, licenciaturas, masters o post-grados) o en las dis
ciplinas que estamos analizando (segundos ciclos de la misma carre-
�- \ 

CUADRO 15.-MATRICULADOS EN OTROS 

ESTUDIOS O EN DISCIPLINAS AFINES PARA 

OBTENER UNA SEGUNDA TITULACION 

UNIVERSITARIA 

Matriculados ..................................... ............................................ . 
No matriculados -········································································ 
No responden ......................... ...................................................... . 

TOTAL .•......•..•.••........................................................................... 

159 (29 %) 
384 (70 %) 

8 (1 %) 

551 (100 %) 

Estado actual de los segundos estudios realizados: 

Estudios terminados ·······-·························································· 54 (34 %) 
Estudios en curso ······-···················-············································ 32 (20 %) 
Estudios abandonados ............................................................... 73 ( 46 %) 
Sobre el total de los que inician estudios ........................ 159 (I 00 %) 

De los licenciados que estuvieron o están matriculados en otra ca
rrera -29 por 100-, un 34 por 100 ya están en posesión del titulo, mien
tras que un 20 por 100 todavla la están cursando; en cambio, el 46 por 
100 restante abandono estos estudios a causa de un cambio de carrera, 
en el caso de estudios anteriores a los de Biologta o Geografla e Histo
ria, o, en el caso de estudios posteriores, a la falta de tiempo para seguir 
cursándolos. 

Los datos del cuadro siguiente muestran que ocho de cada 100 li
cenciados en Biologta o en Geografla e Historia acceden a estas carre
ras estando ya en posesión de un titulo universitario. 

Si analizamos las diferencias que existen entre los historiadores y 
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los biólogos, observamos que el acceso a las citadas titulaciones como 
segunda titulación universitaria es más frecuente en los primeros que 
en los segundos. A pesar de que para la mayorla de los encuestados las 
facultades estudiadas constituyen la primera carrera, los datos del cua
dro muestran, en cuanto a la facultad de Biologla, que las situaciones en 
la que ésta constituye la segunda carrera no tienen relevancia alguna; 
podemos, pues, afirmar que ésta se caracteriza por ser una facultad de 
primeros estudios. En cambio, el 13 por 100 de los geógrafos e historia
d ores que declaran haber finalizado estudios universitarios, con ante
rioridad al Utulo citado, indica la existencia de un comportamiento so
cial colectivo con un perfil especifico que trataremos más adelante a 
causa de sus posibles implicaciones en el análisis de la inserción profe
sional. 

CUADRO 16.-MOMENfO DE FINALIZACION DE 
LOS ESTUDIOS ENfRE LOS LICENCIADOS CON 
MAS DE UNA TITULACION (*) 

Biologta G." e Hist. 

Antes de 1986 ........•.................. 2,0 
Ai'lo 1986 ····························-······· 0,0 

Después de 1986 ..................... 1,2 

TOTAL·-································- 3,2 

13,0 
o.o 
2,3 

15,3 

Total 

15,0 

º·º 

3,5-
18,5 

96 Sobre 
muestra 

8 
o 
2 

10 

(•) 1986 es el ano de obtenclOn del titulo en las promociones de blOlogos y de historiadores 
que estamos estudiando. 

2.3. La posesión de otros títulos 

Como ya hemos sei'lalado con anterioridad, para analizarlos titulas 
obtenidos entre los licenciados objeto de nuestro estudio, hemos clasi
ficado a éstos en función de sus distintos niveles. La tipologta conside
rada queda expresada en el cuadro 12, que presentamos en valores ab
solutos debido los pocos casos existentes. 

Del cuadro anterior podemos, en términos cualitativos, extraer las 
siguientes conclusiones: 

Comparando el colectivo de licenciados en Geografla e Historia y 
en Biologla, observamos que los estudios a nivel de diploma y de licen
ciatura (en otras carreras o en otras especialidades de la misma titula
ción) son mucho más frecuentes entre los primeros que entre los biólo
gos. Entre estos illtimos ·resulta comparativamente más frecuente la 
realización de masters. 

As! pues, 37 historiadores están en posesión de un titulo distinto a la 
licenciatura en Historia, y cinco de ellos acaban un segundo ciclo de la 
misma carrera en otras especialidades. En cambio, solo once biólogos 
han realizado otros estudios universitarios, con independencia de la li-
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CUADRO 17.-TITIJLOS OBTENIDOS POR LOS 
LICENCIADOS EN FUNCION DE LA FACULTAD DE 
ORIGEN Y EL SEXO. (Valores absolutos) 

G.ta e Historia Blologfa Total 

H M H M H M Total 

Diplomas .•...................••... 12 13 2 13 15 28 

Licenciatura de 
la misma carrera ........... 3 2 o 4 2 6 

Otra 
licenciatura ......................... 2 4 1 o 3 4 7 

Post-Grado .......................... o 3 o 2 o 5 5 
Masters ............................... o 2 o 5 o 7 7 

Doctorados ........................ 1 o o o 1 o 1 

cenciatura en Blolog1a, y tan sólo encontramos un caso de finalización 
de otras especialidades de la misma carrera de Biologla. 

Esta distinción se explica mayoritariamente porque algunos titula
dos en Historia ya eran con anterioridad diplomados en Magisterio -8 
por 100-. Es probable que el perfil de la mayor!a de los biólogos sea el 
de estudiante con un curr!culum mas continuo, mientras que entre los 
licenciados en Historia parecen coexistir dos perfiles diferenciados: el 
ya sellalado para los biólogos y otro perfil que podrlamos llamar de es
tudiante ,discontinuo•: los que finalizan un diploma realizan su inser
ción laboral y vuelven a la Universidad para completar su formación 
con una licenciatura. 

Entre los distintos tltulos que se pueden haber acumuiado debemos 
de mencionar especialmente los diplomas de: Magisterio, Enfermer!a, 
Biblioteconomla, Arquitectura técnica y Arqueologla Histórica, entre 
los geógrafos e historiadores, y los diplomas de Qulmica agroalimenta
ria y Magisterio, entre los biólogos. 

Las licenciaturas estudiadas entre los geógrafos e historiadores co
rresponden a Bellas Artes, lngenierla Técnica Industrial, Historia gene
ral y Geografla e Historia del Arte (las dos Oltimas como segunda espe
cialidad de la carrera ya cursada). 

Entre los biólogos, los pocos casos de licenciaturas realizadas se re
fieren a la carrera de Veterinaria y a segundas especialidades de la mis
ma carrera de Biolog1a. 

En cuanto a los Post-Grados, se concretan en Logopedia y en Jnge
nier!a Ambiental. 

Los Masters realizados por los geógrafos e historiadores son los re
lacionados con la Archlvlstica y la Gestión Empresarial, mientras que 
los biólogos realizan Masters en Biotecnolog1a, Bioqulmica, Masters en 
Ciencias y también en Gestión Empresarial. 

En cuanto a doctorados tan sólo hemos encontrado un caso: un li
cenciado en Geografla e Historia, doctorado en Historia del Arte. 

Probablemente no sea posible analizar aQn la obtención de docto-
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rados de la promoción que se licenció en 1986, ya que su realización re
quiere un periodo mas largo. 

2.4. La formación complementaria 

Para saber si entre los titulados universitarios se produce la acumu
laciOn de conocimientos complementarios a los que se imparten en el 
plan de estudios de las carreras estudiadas, hemos creldo oportuno 
contemplar la existencia de otros estudios no reglados que se anaden al 
curr1culum académico. 

A causa del alto grado de heterogeneidad de Io.s cursos realizados, 
hemos establecido una tipologta de los mismos que nos perrnita un 
analisis estadlstico significativo. As!, encontramos los siguientes tipos 
de cursos, agrupados en función de su coherencia tematica. 

- Cursos !Cidicos y culturales (conjunto de cursillos recreativos 
que responden a aficiones personales). 

- Cursos de idiomas (que se refieren a todas las lenguas extranje
ras). 

- Cursos de informatica (incluyendo tanto los niveles de usuario 
como de programación). 

- Cursos de aplicación de Nuevas Tecnologlas (que se refieren a 
todos aquellos conocimientos y aplicaciones que derivan del trata
miento de la información con su soporte material y energético); con
cretamente abarcan cursos relacionados con la microelectrónica, la ln
genier1a genética y la biotecnologta. La informatlca como tal es tratada 
como curso especifico. 

- Cursos de preparación a oposiciones a la Administración pCibli
ca. 

- Cursos de Especialidades relacionadas con los estudios universi
tarios realizados. 

Cursos de Formación Ocupacional y Profesional. 
- Curso de Aptitud Pedagógica. 
- Cursos de Reciclaje de Catalan: los que posibilitan la profundiza-

ción en los distintos niveles de la lengua catalana. 
- Cursos de Gestión Empresarial. 

Entre los licenciados en Biologta y Geografla e Historia hay que se
i'lalar la heterogeneidad de los cursos realizados, aspecto que tiene su 
explicación por el alto porcentaje de titulados que a lo largo de su vida 
han realizado, al menos, un curso. Esta situación afecta a 87 de cada 
100 encuestados. 

Entre estos cursos destacan los de idiomas (con predominio del in• 
glés) que han realizado el 42 por 100 de los licenciados, y los cursos de 
especialización en distintas a.reas de conocimientos; tambi(m hay que 
destacar que una cuarta parte de licenciados han hecho el C.A.P., cur
sos de informatica, cursos de formación ocupacional y profesional (in
cluyendo estos Ciltimos cursos de administrativo, contabilidad, forma
ción de formadores, electrónica, artes gra.ficas, cursos de sanidad, etc.). 
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Entre los cursos que' sólo ha realizado una minarla destacan los de 
preparación a las oposiciones que afectan al 3 por 100 de los titulados, 
y los de Gestión Empresarial, que afectan al 5 por 100 de los licenciados 
que ha realizado algOn curso. La distribución de los diferentes cursos 
por facultades queda reflejada en el cuadro siguiente: 

CUADRO 18.-CURSOS NO UNIVERSITARIOS 

REALIZADOS 

Ucenclados que han realizado diferentes cursos 

a.• f! Historia Bi6logos 

C. LOdicos y culturales .......•........... 
Idiomas ................................................. . 
lnformbtica .......................................... . 
Aplic: �uevas Tecnologtas .....•...... 
Opos1c1ones ........................................ . 
Especialidad .................•.•............•........ 
F. Ocupacional .................................. . 
C.A.P ................................................ ...... . 
Reciclaje de Catalan ....................... . 
Gestión _, .............................................. .. 

4,7 
32,9 

7,5 
3,1 
1,6 

15,3 
27,1 

9,4 
19,2 

5,1 

1,3 
52,9 
15,2 

1,8 
4,5 

40,8 
23,3 

9,9 
9,9 
5,8 

Total 

V. Ab,. 

15 
202 
53 
12 
14 

130 
121 

46 
71 
26 

96 

3,1 
42,3 
11,l 
2,5 
2,9 

27,2 
25,3 
9,7 

14,8 

5,4 

La distribución de los diferentes cursos entre los licenciados en Bio
logfa y en Geografla e Historia pone de manifiesto que existen algunas 
diferencias entre el tipo de licenciados y el tipo de cursos a considerar; 
un alto porcentaje de biólogos realiza cursos de idiomas, de informáti
ca y de especialización, entre los que hay que destacar los cursos de es
pecialización en Biologfa Fundamental, Botánica, Zoologta, Bioqulmi
ca, Análisis cllnicos, Ecologla y otros cursos más minoritarios de espe
cialización en Pedagogfa y en Orientación Escolar, que afectan a algu
nos biólogos dedicados a la docencia. 

Entre los cursos restantes hay que destacar el C.A.P., realizado por 
un 10 por 100 de los biólogos. 

Los titulados en Geograffa e Historia se caracterizan por realizar en 
primer lugar cursos de idiomas, como sus homólogos los biólogos; en 
segundo lugar encontramos los cursos de Formación Ocupacional y 
Profesional como administrativo, contabilidad, artes gráficas, forma
ción de formadores, imagen y sonido, sanidad y otros. 

Los cursos de oposiciones, aunque suponen un porcentaje muy mi
noritario, los han realizado mayoritariamente los licenciados en Bio
logfa, al contrario de lo que ocurre con los cursos lúdicos y culturales 
que han sido realizados en su mayor parte por los geógrafos e historia
dores; también son frecuentes entre ellos los cursos de Reciclaje de ca
talbn. En realidad, la tónica mayoritaria es la heterogeneidad de cursos 
sobre aspectos variados, mientras que los biólogos parecen orientarse 
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más hacia sus propia especialidad, realizando otros cursos comple
mentarios de apoyo a la misma. 

CUADRO 19.-FINALIZACION DE LOS CURSOS 
REALIZADOS. (Porc�ntajes) 

Antes En Despub No Porcentaje 

de 1986 1986 de 1986 responden Total 

C. LOdicos y Culturales ...... 15,40 15,40 53,80 15,40 100,00 
Idiomas --············--·-············· 15,90 10,30 65,10 8,70 100,00 
Informática ·················----··· 9,50 8,30 75,00 7,10 100,00 
Aplic. Nuevas Tecnologtas 18,20 0,00 72,70 9,10 100,00 
Oposiciones -·-·-·-·-······-· 0,00 0,00 75,00 25,00 100,00 
Especialidad ············--·-·--·· 13,00 8,70 75,00 3,30 100,00 
F. Ocupacional ····-·-·- 31,50 4,30 60,90 3,30 100,00 
C.A.P. ·····-·-···---···- 6,50 54,34 36,96 2,20 100,00 
Reciclaje Catalán ····--·--·- 11,30 3,20 77,40 8,10 100,00 
GestiOn -·······························--· 26,10 º·ºº 60,90 13,00 100,00 

A partir de los datos que este cuadro nos proporciona, podemos ob
servar que prácticamente la totalidad de los cursos fueron realizados 
despues de obtener la titulaciOn, ya sea la de Biologta o la de Geografla 
e Historia. Sin embargo, hay dos datos que creemos que es interesante 
comentar: por un lado, la circunstancia de que casi la tercera parte de 
los cursos de FormaciOn Ocupacional hayan sido realizados antes de 
obtener la tltulaciOn y, por otro, el hecho de que los cursos del C.A.P. fi
nalizan de forma mayoritaria en el ailo 1986, que es ei ailo de obtenciOn 
de las licenciaturas estudiadas. Este hecho podr1a deberse a que una 
parte de los licenciados inician el c.A.P en el quinto curso de carrera. Es 
decir, existe un pequeno grupo de licenciados que decide dedicarse a 
la docencia antes de finalizar sus estudios universitarios. 

En cuanto a la iniciativa de realizaciOn de dichos cursos, aunque 
mayoritariamente la totalidad de los mismos han sido realizados por 
propia voluntad, hay que seilalar que hay algunos cursillos en los que 
la influencia de la empresa es significativa, como, por ejemplo, ocurre 
en los cursos de Informática (I I de cada 100 cursillos realizados lo han 
sido por decisiOn de la empresa); hay que destacar también los cursos 
de FormaciOn Ocupacional y de GestiOn. Este hecho hace pensar que 
justamente estos son los ámbitos en los que la empresa privada tiene 
mayor necesidad de completar los conocimientos que la Universidad 
imparte. 

En lineas generales, hemos de comentar que la profusiOn de cursi
llos realizados parece responder a la acumulaciOn de unos conoci
mientos que no se desarrollan directamente en la actividad profesional. 

No parece que la formaciOn complementaria que han seguido los li
c enciados este directamente relacionada con su inserciOn laboral. SOio 
hay una relaciOn directa en el caso de los cursillos de Informática, ya 
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que el 88 por 100 de los que trabajan en esta actividad han realizado 
uno o má.s cursos. As! pues, todo apunta a pensar que la formación 
complementaria obedece a otras expectativas o motivaciones que es
capan a este estudio estadlstico y que podr1an responder a la voluntad 
de adquirir ciertas habilidades (idiomas, mecanograf!a ... ) que pueden 
resultar Otiles, de manera general, para cualquier futuro profesional. 

3. El entorno familiar 

Para analizar las caracter1sticas generales de los licenciados en Bio
log1a y en Geograf!a e Historia, una de las cuestiones más importantes 
ha sido considerar el peso especifico de su entorno familiar en el proce
so de inserción laboral. La hipótesis fundamental se basa en el rol que 
juega la posición social de la familia en la inserción de los universita
rios. Por esta razón hemos contemplado «la categor1a socio-económica 
de la familia de origen, analizada a partir de la variable ,Categor1a so
cio-profesional del padre de los encuestados,, ya que nos parecla una 
de las variables más discriminatorias de las posibles diferencias en los 
procesos de inserción. 

A pesar de todo, en este apartado solo analizaremos los puntos de 
partida de los encuestados para analizar, más adelante, la posible inci
dencia de la posición social en los procesos de inse�ciOn. 

Para poder comparar, hemos agregado las categor1as contempla
das en nuestro estudio, diferenciando: Categorías altas (empresarios 
con asalariados, directores-gerentes de empresa, altos cargos técnicos 
y administrativos de la empresa pública o privada, profesionales libera
les y profesores universitarios). Categorías medias (autónomos, repre
sentantes de comercio-comerciantes; cargos intermedios administrati
vos, comerciales o técnicos, maestros-profesores de enseilanza me
dia). Categorías bajas (demá.s personal administrativo, comercial o 
técnico; trabajadores manuales cualificados o semi-cualificados de la 
industria-comercio-servicios o del campo; trabajadores no cualifica
dos). 

Por último hemos considerado la Categorla abierta ,Otros» que ex
cluiremos de la agregación por falta de especificación por parte de los 
encuestados; por ello, a efectos de comparación, se considera como 
•No clasificables,. 

La distribución de las categor1as socio-económicas de la familia de 
los encuestados es la siguiente: 
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CUADRO 20.-COMPARACION DE LA CATEGORIA 
SOCIO-ECONOMICA DE LA FAMILIA DE LOS 
ENCUESTADOS. (Porcentaje) (I) 

Datos 

del estudio 

Categorlas altas .................. ,, __ ,_,,,....................... 24,5 
Categorlas medias·-................ _ ...... -................. 31,6 
Categorlas bajas ...................................... -............ 36,8 
No clasificables ................ -...................... ,-.......... 2,4 
No responden ................................................... -.... 4,8 

TOTAL ........................................ _.......................... 100,0 

Fuente: Elaboración propia y Encuesta Metropolitana de Barcelona, 1986. 

Datos 

del E.M.B. 

14,4 
32,7 
50,3 

1,7 
º·º 

100,0 

(l) Hemos considerado oportuno comparar nue,tra distribución con los datos obtenidos 
por la Encuesta Metropolitana de Barcelona, puesto que la comparación con la EPA lntro· 
duela un sesgo propio de la comparaclon de dos realidades socio-económicas dtferenciadaa. 
Aunque los universos comparados son bastante homoge:neos, debemos tomar estos datos 
con toda la cautela que supone comparar dos universos slmllares pero no totalmente Idénti
cos. 

El cuadro que presentamos es suficientemente clarificador de la es
tructura social que reproduce la Universidad; as! pues, vemos que 
mientras las categoñas altas se encuentran sobre-representadas en el 
ámbito universitario, el acceso de las categoñas bajas es todavla insufi
ciente. 

Sin embargo, los resultados obtenidos a través de nuestro estudio, 
as! como estudios precedentes sobre el mismo tema, ponen de mani
fiesto que ha habido un acceso importante de las categoñas interme
dias, fenOmeno que se explica tanto por el desarrollo y la expansiOn del 
sistema educativo durante los anos 70, como por el incremento de la 
demanda educativa por parte de las categoñas intermedias durante el 
mismo periodo, resultado de la necesidad de promocionar sus posicio
nes sociales a través de la educaciOn. 

Los cambios cualitativos y cuantitativos que se han producido en el 
acceso de una gran parte de la poblaciOn a los niveles educativos supe
riores también se ponen de manifiesto si comparamos el nivel general 
de estudios de los padres de tos licenciados en Biologla y en Geografla 
e Historia. Con este cuadro, se confirma una vez mAs el proceso de am
pliaclOn de las capas sociales que acceden a la Universidad: encontra
mos una sobre-representaciOn de tos niveles culturales mAs altos, as! 
como de los niveles educativos intermedios. Aunque los niveles educa
tivos más bajos están infra-representados, debemos destacar que el 
porcentaje de presencia de tos mismos en ta Universidad es considera
ble, ya que el 61 por 100 de los padres de los encuestados tienen un ni
vel Inferior al bachillerato elemental. Este nivel afecta a un 81 por 100 
de la población catalana. 

Además, los licenciados forman parte de las generaciones que es
tán protagonizando un importante cambio cultural en la sociedad cata
lana. 
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CUADRO 21.-NIVELES DE ESTIJDIOS 

Total de la 

poblacidn Padres Madru 

Analfabeto ................................ __ , .................. 10,80 0,90 2,40 

Primaria Incompleta ................................... 28,50 26,50 33,60 

E. Primarios/Bach. Elemental ................ 42,19 33,30 47,30 

Formación Profesional/ 
Oficialla Industrial ....................................... 5,70 10,10 3,90 

Bachiller Superior/Peritaje 
Mercantil o Industrial/ 
Maestr1a Industrial ........................ -............ 6,38 14,90 6,30 

Escuela Universitaria/ 
Ingenieros Técnicos .................................... 2,88 4,20 2,70 

Facultad·Superior ......................................... 2,77 9,20 3,60 

No consta ............... , .. -, .......... ......................... 0,34 0,90 0,30 

U. LA INSERCION LABORAL 

En este capitulo analizaremos la evolución laboral ·de los licencia
dos de las facultades estudiadas. En el marco de esta evolución laboral· 
distinguiremos dos etapas fundamentales: la transición al trabajo y la 
inserción profesional. 

Entendemos por transición al trabajo el conjunto de procesos y de 
variables que determinan el primer contacto del individuo con el mun
do del trabajo, tanto durante el per1odo de estudiante como después de 
obtener su licenciatura. Es decir, el proceso de entrada en el mercado 
de trabajo. 

Entendemos por inserción profesional el conjunto de procesos por 
los que el individuo inicia el ejercicio de una actividad profesional esta
ble que le permite adquirir la experiencia y los conocimientos necesa
rios para llevar a cabo un Itinerario profesional ajustado a los procedi
mientos de regulación de su campo laboral. 

�ablaremos de inserción laboral cuando la actividad laboral origi
ne un proceso de inserción profesional, es decir, cuando la inestabili
dad, el continuo cambio de puesto de trabajo y la falta de perspectivas 
de cualificación no permitan la acumulación de una experiencia espe
cializada que facilite el inicio de una carrera profesional. 

J. La transición al trabajo 

Para el estudio de los procesos de transición al trabajo analizare
mos las siguientes variables: 
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1.1. Actividad laboral en el período de estudios 

Para poder analizar la actividad laboral en el periodo de estudios 
universitarios distinguiremos dos momentos que tomaremos como 
punto de referencia: el primer curso y el Oltimo curso de carrera. 

En cada uno de estos dos momentos observaremos tres situaciones: 
dedicación exclusiva a los estudios, dedicación compartida estudios
trabajo, con predominio de los estudios y dedicación compartida con 
predominio del trabajo. Después analizaremos las caracterlsticas más 
relevantes de esta actividad laboral. 

CUADRO 22.-REGIMEN DE LA ACTIVIDAD 

LABORAL DE LOS ESTUDIANTES 

J.•' curso Ultimo curso 

Estudiante ....................................................•.............. 
Estudia y trabaja menos 
de media jornada ................................................... . 
Estudia y trabaja entre 
media jornada y 
jornada completa ................................................... . 
No consta ···········-················-·····················-············· 

TOTAL ...................•.........••..•••••••............••............•. 

63,1 44,6 

13,7 18,8 

22,6 36,0 
1,6 1,6 

100,0 100,0 

Un primer dato especialmente significativo es el 36,3 por 100 de es
tudiantes de primer curso que ya realizan alguna actividad laboral. Este 
hecho nos indica que la entrada de los estudiantes en el mercado de tra
bajo no se produce en su mayorla, como se ha dicho muy a menudo, a 
consecuencia de una prolongación excesiva de su permanencia en la 
Universidad. SegOn esta interpretación, la edad adquirida a lo largo de 
esta dilatada permanencia comportarla la necesidad de incorporarse al 
mundo laboral sin haber terminado la carrera. 

Contrariamente a esta creencia, los resultados del presente estudio 
indican otra hipótesis. La posición social y/o la voluntad de autonomla 
económica de una buena parte de los estudiantes generan en ellos la 
necesidad de trabajar ya en el momento de empezar los estudios uni
versitarios o durante los mismos. 

Como podlamos observar en el cuadro anterior, la actividad laboral 
crece a lo largo del periodo académico. En el Oltimo curso de la carrera 
un 54,8 por 100 de los estudiantes realizan alguna actividad laboral; de 
ellos, dos terceras partes dedican a ello un tiempo igual que el que dedi
can a sus estudios. 

Este modelo de transición al trabajo, caracterizado por el inicio de 
la actividad laboral antes de finalizar los estudios universitarios, define 
una tipologla o modelo de inserciOn claramente diferenciado del de 
aquellos licenciados que se incorporan por primera vez al mercado de 
trabajo en el momento de acabar la carrera. O, dicho de otra manera, 
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existen dos grandes tipologlas de transición al mundo laboral: la que se 
produce durante el periodo de estudios y la que se inicia a partir de la 
condición de licenciado. 

Como veremos m:!.s adelante, cada una de estas dos grandes tipo
loglas adquiere caracterlsticas especificas segOn se trate de la carrera 
de Geograf1a e Historia o de la de Biologla, y si la ocupación laboral rea
lizada durante los estudios ha tenido o no relación con la disciplina aca
démica. 

Por los datos de que disponemos, sabemos que entre los licencia
dos en Geograf1a e Historia se da un promedio de edad superior al de 
los biólogos. También, la carrera de Geografla e Historia presenta una 
mayor frecuencia como ,segunda carrera, que la de Biologla. Estos dos 
factores pueden contribuir a explicar el mayor número de licenciados 
en Geografla e Historia que, en comparación con los de Biologla, en el 
momento de obtener la licenciatura ya hablan hecho la transición al 
mundo laboral. 

No obstante, para poder perfilar todavla m:!.s las variantes de estas 
tipologlas, ahora observaremos las variaciones en el régimen de dedi
cación a los estudios y al trabajo, en función de la facultad, el sexo y la 
posición social. En este caso, tomaremos como punto de referencia el 
régimen de dedicación del último curso de la carrera, ya que éste es el 
que puede influir mAs directamente en el proceso de inserción laboral 
posterior a la obtención de la licenciatura. 

CUADRO 23.-REGIMEN DE LA ACTIVIDAD 

LABORAL DE LOS ESTUDIANTES EN RELACION A 

LA FACULTAD 

Estudiante .................................................................. . 
Estudia y trabaja menos 
de media jornada ................................................... . 
Estudia y trabaja entre 
media jornada y 
jornada completa ................................................... . 
No consta ................................................................... . 

TOTAL ................................................................... . 

G.• e Historia Biologla 

25,4 29,4 

9,9 13,3 

29,0 13,3 
35,6 44,0 

99,9 100,0 

Estos datos indican que los estudiantes del último curso de Geo
graf1a e Historia se dedican más a la actividad laboral que los de Bio
logla. Este hecho aporta un nuevo elemento a la hipótesis que hemos 
apuntado anteriormente en lo referente a las diferencias entre la tipo
logla de la inserción de los biólogos y la de los geógrafos-historiadores. 
Los primeros, en comparación con los segundos, experimentarlan un 
proceso de inserción más tardlo, relacionado con su mayor dedicación 
a los estudios. 
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Los geógrafos-historiadores, en cambio, realizan antes su transi
ción al trabajo e inician su inserciOn laboral más precozmente que los 
biólogos. 

A pesar del elevado porcentaje de encuestados en los que no consta 
la respuesta correspondiente al cuadro anterior, los datos que aparece
rán más adelante confirman una mayor dedicaciOn aCin al trabajo, prin
cipalmente en el caso de los de Geografla e Historia. 

CUADRO 24.-REGIMEN DE LA ACTIVIDAD 

LABORAL DE LOS ESTUDIANTES EN FUNCION 

DEL SEXO 

Hombres 

Estudiante ................... _............................................. 27,2 
Estudia y trabaja menos 
de media jornada ····-········-···-······-···-·····-····-·· 10,2 

Estudia y trabaja entre 
media jornada y 
jornada completa ··-·-·--··-·····-···-··-····-........... 24,3 

No consta ·········-······-············--·-·-·-·-·-················ 38,3 

TOTAL ..................................................................... 100,0 

Mujera 

27,2 

12,3 

20,3 

40,2 

100,0 

Esta tabla nos indica que las diferencias entre los hombres y las mu
jeres no son significativas en lo que se refiere a la dedicaclOn al trabajo 
durante los estudios. Sin embargo, podemos observar una tendencia a 
una mayor actividad laboral en los hombres. 

Para estudiar la relaciOn de la actividad laboral con la posición so
cial, utilizaremos como indicador la categorla socio-profesional del pa
dre. 

CUADRO 25.-REGIMEN DE LA ACTIVIDAD 

LABORAL DE LOS ESTUDIANTES EN RELACION A 

SU POSICION SOCIAL 

Estudiante .................................................................. . 
Estudia y trabaja menos 
de media jornada ................................................... . 
Estudia y trabaja entre 
media Jornada y 
jornada completa ................................................... . 
No consta ................................................................... . 

TOTAL ......................... -....................................... .. 

Categorla soc/o.proff!sionol del 
padre 

Altas Media, Boja, 

53,7 41,5 41,9 

18,3 20,8 16,9 

26,8 37,7 41,1 
1,2 0,0 0,1 

100,0 100,0 100,0 
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Este cuadro nos indica un crecimiento de la tendencia a trabajar du
rante los estudios a medida en que bajamos en la posición social. 

Sin embargo, no debemos pasar por alto que un 26,8 por 100 de los 
estudiantes de posición social alta trabaja más· de media jornada, Y que, 
a pesar de la tendencia dominante apuntada anteriormente, un 41,9 por 
100 de los estudiantes de posición social baja se dedican exclusiva
mente a los estudios. 

Las tendencias observadas refuerzan la hipótesis de que la activi
dad laboral durante los estudios responde, de forma mayoritaria, a la 
necesidad de trabajar por razones económicas y/o de autonomla per
sonal, razones que, como hemos visto, se ven influidas por la posición 
del estudiante en la escala social. 

También, en los apartados que siguen y de manera especial en los 
que analizamos las caracterlsticas del primer empleo cuando ya se ha 
obtenido la licenciatura, tendremos oportunidad de completar el cua
dro descriptivo de estas tipoioglas viendo en qué casos se continCia con 
la misma ocupación que se tenla durante los estudios y en cuáles se ex
perimenta un cambio de ocupación. 

A continuación analizaremos algunas de las caracter1sticas de la ac
tividad laboral realizada durante los estudios. 

Para ello hemos definido cinco grandes grupos de actividades que 
comparamos en el cuadro siguiente: 

CUADRO 26.-ACTIVIDADES LABORALES 

DURANTE LOS ESTUDIOS 

Producción-industria ................................................. . 
Servicios: gestión, administración, 

comercio y comunicaciones ............ . 
Docencia ··················-················································· 
Sanidad y servicios personales ........................... .. 
Agricultura y ganader1a ........................................... . 
Otros ................................................................................. . 
No responden ·································-··························· 

TOTAL -·--·-········· ................................................. . 

J.� curso Ultimo curso 

5,6 

35,5 
16,2 

3,6 
0,5 
0,5 

37,7 

100,0 

7,0 

42,9 

23,5 
4,4 
0,9 
1,3 

19,9 

100,0 

En este cuadro se observa un aumento general de la actividad en to
dos los grupos, aunque destacan particularmente los incrementos en 
los servicios y en la docencia. 

Tanto en el caso del trabajo durante el primer curso como en el del 
último, en el grupo de ocupaciones relacionadas con los servicios he
mos de destacar el 15, 7 y el 16,8 por 100, respectivamente, de adminis
trativos no cualificados, asl como el 5,8 y el 5,3 por 100 de puestos de 
trabajo relacionados con las ventas. En cuanto a la docencia, hay que 
senalar que el porcentaje de encuestados que tenlan un titulo que les 
permitiera el ejercicio profesional de la misma llega al 8 por 1 OO. En es-
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te sentido, el porcentaje restante se puede atribuir presumiblemente a 
los titulados que dan clases particulares. 

El considerable porcentaje de empleos poco cualificados refuerza 
la hipótesis de que esta primera actividad laboral está, en muchos ca
sos, más relacionada con las necesidades económicas que con la ad
quisición de experiencia y curñculum profesionales. 

Si disgregamos el análisis anterior por facultades y en relación al 

empleo del último curso, puesto que es el que más puede influir en el 
posterior desarrollo ocupacional, observamos los resultados siguien
tes: 

CUADRO 27.-ACTIVIDADES LABORALES EN EL 

ULTIMO CURSO DE CARRERA, POR FACULTADES 

Producción-industria --····-··-·-·······························" 
Servicios: gestión, administración, 

comercio y comunicaciones .................... . 
Docencia ................................................................................. . 
Sanidad y servicios personales .................................... . 
Agricultura y ganader!a •.................................................. 

G.º·Hlstoria 

4,3 

43,4 
30,4 
13,0 

Otros .................................................................•............••....... 4,3 

No responden ····································-·-···-··-··········· 4,3 

TOTAL ··········-·····---···-···································· 1 00,0 

Blologra 

80 ,0 

20,0 

100 ,0 

Los datos de este cuadro indican que, a pesar de que es evidente 
que los servicios y la docencia son los ámbitos mayoritarios de activi
dad laboral en los dos grupos de estudiantes, en el caso de los estudian
tes de Bioiogla, estos ámbitos son los únicos en los que se desarrolla su 
actividad laboral. Este hecho insinúa un dato que irá apareciendo en el 
nOcleo de los resultados del presente estudio: los biólogos presentan, 
en comparación con los geógrafos e historiadores, una actividad labo
ral más selectiva, dicho de otro modo, concentrada en un número me
n or de actividades. 

Debemos precisar, sin embargo, que sólo una quinta parte de los es
tudiantes del último curso de Biologta que trabajan se dedica a la do
cencia, mientras que las cuatro partes restantes trabajan en el campo de 
los servicios. En el caso de Geografla e Historia casi la mitad de los estu
diantes del último curso que trabajan lo hacen en los servicios, casi una 
tercera parte en la docencia, y la cuarta parte restante se distribuye en 
otras actividades, entre las que destacan la sanidad y los servicios per
sonales.

Para poder adquirir una noción más precisa de la actividad laboral 
de los estudiantes, presentamos a continuación un listado de las ocupa
ciones concretas que éstos realizaban. Los bloques de ocupaciones 
que aparecen en los cuadros siguientes son el resultado de una agrega
ción de ocupaciones afines sobre un listado más exhaustivo que.se 
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puede encontrar en los anexos. Esta agregación ha sido hech� p�ra a�
mentar el análisis y la comprensión de las tendencias más s1gmficati
vas. 

CUADRO 28.-0CUPACIONES LABORALES 

REALIZADAS DURANTE EL ULTIMO CURSO 

C."-Historla Biolosta Co1'}unt. 

Técnicos ··-······································ 
lnformMicos y afines 
Sanidad y 
Servicios Sociales .........•.••.•...... 
AdmlnistraclOn ····-·--··--··-···· 
Docencia -----·-·········--·-·-·-
Arte y Deporte ··-····················-··· 
Gestión ···--·-····--·-················· 
Cultura y 
Biblioteconomla ·-·-··-·-·-·-······· 
Transportes 
y Comunicaciones ··········--········ 
Electricidad 
y Tele-comunicaciones ............. . 
Comercio···················-·············· .. 
Limpieza, Hostelerfa 
y Otros Profesionales 
de los Servicios ........................•... 
Agricultura 
y Ganaderfa ·······-·······-·············· 
Industria·························-······--··· 
Otros --··--····················----···-·· 
No responden --·--·················-

TOTAL -······-··-····--·--·-··· 

2,2 
1,5 

4,5 
23,1 
24,6 

2,2 
3,0 

4,5 

1,5 

2,2 
6,0 

5,2 

1,5 
2,2 
0,7 

14,9 

100,0 

6,5 
1,1 

4,3 
19,6 
21,7 

1,1 

2,2 

3,3 

1,1 
6,5 

1,1 

2,2 
2,2 

27,2 

100,0 

4,0 
1,3 

4,4 
21,7 
23,5 
1,8 
1,8 

3,5 

2,2 

1,8 
6,2 

3.S 

0,9 
2,2 
1,3 

19,9 

100,0 

Del cuadro anterior podemos destacar los siguientes datos: 
Por un lado, la baja proporción de técnicos, aunque la de estudian

tes de Biologla triplica la de estudiantes de Geografla e Historia. Por 
otro, encontramos dos ocupaciones que destacan especialmente sobre 
las demás: la administrativa y la docente; en las dos, la proporción de 
estudiantes de Geografla e Historia es ligeramente superior a la de estu
diantes de Biologla. Otra área de ocupación relacionada con los estu
dios de Geograf1a e Historia, la de cultura y bibioteconomla, aparece 
también con un bajo porcentaje, a pesar de que los estudiantes de Geo
graf1a e Historia duplican en ella a los de Biología. 

Para finalizar, destaca la mayor presencia de estudiantes de Geo
grafla e Historia en empleos poco cualificados y poco relacionados con 
los estudios, como, por ejemplo, la limpieza-hostelerfa y otros servicios 
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en que éstos, a pesar del bajo porcentaje general, son cinco veces más 
numerosos que los estudiantes de Biologta. 

2. El primer empleo de los licenciados 

2.1. Tiempo de obtención del primer empleo 

Distinguiremos tres momentos: 

a) Obtención del primer empleo en el mismo ai'lo académico de la 
licenciatura o antes. Es decir, antes del mes de julio de 1986. En este ca
so hablaremos de transición rápida. 

b) Obtención del primer empleo en el plazo de tiempo comprendí· 
do entre el ai'lo posterior al de finalización de los estudios y el mes de 
junio del mismo ai'lo. Es decir, antes de junio de 1987. En este caso ha· 
blaremos de transición media. 

c) Obtención del primer empleo a partir del mes de junio del ai'lo 
posterior a la de la finalización de los estudios. Es decir, con posteriori· 
dad al mes de junio de 1987. En este caso hablaremos de transición len
ta. 

El cuadro que sigue ilustra la distribución de los encuestados en 
cuanto a esta variable. 

CUADRO 29.-TIEMPO DE OBTENCION DEL 

PRIMER EMPLEO 

Transición rápida ..................................................... . 
Transición media ...................................................... . 
Transición lenta ........................................................ . 
Inactivos y activos parados ................................. . 
No responden ............................................................ . 

TOTAL ...................................................................... . 

57,3 
10,0 
25,8 

5,1 
1,8 

100,0 

Observamos un 5, 1 por 100 que corresponde a los inactivos y a los 
activos en el paro desde el momento de finalizar la carrera. O sea, las 
personas que desde que terminaron su carrera hasta el momento de 
realizar este estudio todav!a no hablan obtenido un primer empleo. 

Este dato es particularmente importante, ya que, si tenemos en 
cuenta que la población inactiva es prácticamente no significativa-0,4 
por 100-, aparece un 4, 7 por 100 de parados desde que obtuvieron su 
licenciatura, es decir, de parados de larga duración. Má.s adelante, en el 
c apitulo dedicado al análisis concreto del fenómeno del paro, volvere
mos a estos datos para profundizar en su significado. 

A la vista del cuadro citado, podemos hablar de una incorporación 
temprana de los titulados universitarios al mundo del trabajo, en su 
condición de licenciados; aunque hay que tener en cuenta, como ya he-
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mos apuntado más arriba, aquellos que realizaron su transición al tra
bajo durante los estudios, y entre éstos cabe distinguir los que siguen 
en el mismo empleo y los que han cambiado. 

En este sentido, podemos ya avanzar algunos datos: un 40,2 por 100 
de los licenciados ya ejerclan su primer empleo antes de obtener la li
cenciatura, mientras que el 57,9 por 100 accedieron a él estando ya en 
posesión de la licenciatura. Como veremos más adelante, esta situación 
afecta casi tres veces más a los geógrafos e historiadores que a los bió
logos. Este dato relativiza, pues, el peso de la transición rápida, que 
queda reducida al 17,1 por 100, en la medida en que una gran parte de 
la misma corresponde a los que ya la hablan realizado siendo todavfa 
estudiantes en las facultades que nos ocupan. 

Si reproducimos el mismo cuadro en función de las dos faculades, 
obtenemos el siguiente resultado: 

CUADRO 30.-TRANSICION LABORAL EN 

FUNCION DE LAS DOS FACULTADES 

Geo9.-Historia Biolo9la 

Transición rápida ..................................................... . 
Transición media ...................................................... . 
Transición lenta ........................................................ . 
No responden ............................................................ . 

TOTAL ...................................................................... . 

66,5 
8,8 

14,1 
·10,6 

100,0 

53,2 
12,6 
22,6 
11,6 

100,0 

Comparativamente, el proceso de transición al trabajo de los licen
ciados en Biologla es más lento que el de los licenciados en Geograffa e 
Historia. Hay que tener en cuenta, sin embargo, dos datos que ya han si
do citados con anterioridad: hay muchos más licenciados en Geografla 
e Historia que biólogos que ya hacen su transición al mundo del trabajo 
durante los estudios. Ya hemos mencionado más arriba la incidencia 
que en este sentido podrla tener el hecho de la mayor proporción de es-
ta disciplina como •segunda carrera,. 

Una hipótesis a contrastar mas adelante será la posibilidad de que 
los estudiantes y licenciados en Biologla prevean unas buenas perspec
tivas de inserción profesional, retrasando asl su transición al trabajo, a 
la espera de obtener empleos cualificados y relacionados con sus estu
dios. Los estudiantes y licenciados en Geografla e Historia, en cambio, 
previendo un mercado de trabajo más precario y menos cualificado, 
acelerarlan su transición al mercado de trabajo mediante opciones de 
inserción laboral menos exigentes. 

Esta hipótesis queda confirmada por los datos que expondremos 
mas adelante, relativos a la evolución profesional de los licenciados de 
las dos facultades estudiadas. 
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TransiciOn rapida ···············--··-·- .. -·············· 
Transición media ············-·-··-·--·-······················· 
TransicíOn lenta ····-···-···---·-······························ 
No responden ·········-----·····························--·-

TOTAL ············----··-··-····························-···--·-

Hombres 

65,3 
9,2 

22,7 
2,8 

100,0 

Mujeres 

65,4 
7,7 

25,2 
1,6 

100,0 

No se observan diferencias significativas en funciOn del sexo en 
cuanto al tiempo de inserciOn laboral. 

3. Caracterfsticas del primer empleo 

3.1. Sectores de ocupación y actividades laborales 

En el analisis que viene a continuaciOn, consideramos como primer 
empleo tanto aquel que se inicia después de la obtenciOn de la licencia
tura, como el que se habla iniciado antes de la obtenciOn de la licencia
tura, pero en el que se contin(ia después. 

Una vez obtenida su licenciatura, los licenciados con empleo se ca
racterizan por desarrollar mayoritariamente su actividad en el sector 
terciario de la población, en el que se concentran casi el 84 por 100 de 
los licenciados; el segundo sector de actividad en importancia es la in
dustria (9 por 100), que absorbe un porcentaje algo superior de geó
grafos e historiadores al de biólogos. Los restantes sectores de ocupa
ción son poco significativos. 

La influencia de cada uno de los sectores se mantiene igual para los 
licenciados empleados que se incorporan a este primer puesto de tra
bajo cuando han acabado la carrera y para los que se incorporan antes 
de acabar. No se observan diferencias en este sentido. 

CUADRO 32.-DISTRIBUCION DE LOS 

LICENCIADOS POR SECTORES DE ACTIVIDAD Y 

POR FACULTADES 

Agricultura ······················-··········-·· 
Industria ........................................... . 
Construcción ................................. . 
Servicios .......................................... . 
No consta ........................................ . 

TOTAL ......................................... . 

Biología 

0,5 
8,5 
1,0 

84,4 
5,5 

100,0 

a.• eHi.Jton"a 

0,8 
9,5 
1,2 

83,l 
5,4 

100,0 

Total 

0,7 
9,1 
1,1 

83,7 
5,4 

100,0 

Entre los distintos tipos de situaciones laborales en que se encuen
tran los licenciados con empleo, podemos observar que mas de la mi-
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tad de los mismos trabajan como asalariados del sector privado. El sec
tor pOblico se configura como segundo sector de ocupación contratan
do a una tercera parte de los titulados, tanto biólogos como geógrafos e 
historiadores. El momento de obtención de este empleo (antes de obte
ner las licenciaturas estudiadas o después de la obtención de las mis
mas) no afecta a la distribución de titulados con empleo en el sector pO
blico ni en el sector privado. 

No se observan diferencias sustanciales en el empleo femenino en
tre el sector pOblico y el sector privado, aunque las situaciones labora
les oscilan considerablemente si analizamos la composición del sector 
privado. 

CUADRO 33.-SECTORES DE ACTIVIDAD EN 

FUNCION DE LOS SEXOS DE LOS LICENCIADOS 

Hombres 

Agricultura .................................................................. 1,1 
Industria ·····-································································ 12,2 

Construcción ............................................................. 2,1 
Servicios ................ ,_,,,................................................ 77,8 
No responden ............................................... ·-········· 6,8 

TOTAL ................................................................ -... 100,0 

Mujeres 

0,4 
6,4 
0,4 

88,5 
4,4 

100,0 

CUADRO 34.-DISTRIBUCION DE LOS 

LICENCIADOS POR SillJACIONES LABORALES Y 

POR FACULTADES 

Sector PCiblico ···············-··············· 
F. Docentes ··-·····-·························· 
Docentes Interinos -··········-········ 
Demás Funcionarios .................. . 
Contratados ··-···-··-······-······-······ 

TOTAL ----··········--·······-··········· 

Sector Privado ·-······-··············--··· 

Por cuenta propia -······················ 
C. Fijo ·---·····-······························· 
C. Eventual ·····-··-··························· 
C. Prácticas ··················-·········-······ 
Sin Contrato -···---·········-·············· 
Otras situaciones ····-··············--···· 
No consta --------···········--·· 

TOTAL ---··-··-·-·················· 
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Btologos 

33,1 

3,8 
10,1 
11,4 
74,7 

100,0 

59,0 

2,8 
17,0 
36,2 
17,7 
24,8 

0,7 
0,7 

100,0 

Ge6gralos e 

Historiadores To1ol 

32,4 32,7 
15,2 9,9 
8,7 9,4 

29,3 21,0 
46,7 59,7 

100,0 100,0 

63,0 61,2 
7,3 5,1 

32,4 24,7 
31,8 34,0 
6,1 11,9 

19,0 21,9 
1,7 1,2 
1,7 1,2 

100,0 100,0 



En los que se refiere a los licenciados con empleo, y aunque en tér
minos de porcentaje las situaciones de «no asalariado• no sean muy sig
nificativas, debemos senalar que en el primer puesto de trabajo cinco 
de cada 100 licenciados trabajan como autónomos, empresarios, 
miembros de cooperativas o simplemente ayudan en el negocio fami
liar. No se observan diferencias en las relaciones laborales en cuanto a 
la distribución entre biólogos y geógrafos e historiadores. 

CUADRO 35.-DISTRIBUCION POR SEXOS SEGUN 

LAS SITUACIONES LABORALES EN EL SECTOR 

PUBLICO Y EN EL SECTOR PRIVADO 

Sector Pllblico -······················-······ 

Docentes ·-········-·························-·· 
Docentes Interinos ...................... . 
Funcionarios .................................. . 

Otros ................................................. . 

TOTAL ......................................... . 

Sector Privado .............................. . 

Por cuenta propia ....................... . 
C. Fijo ................................................ . 
C. Eventual ..................................... . 
C. Prácticas ..................................... . 
Sin Contrato ................................... . 
Otras situaciones ......................... . 
No responden ········-··· ·······--·-·· 

TOTAL ···-········-·-··········-·-····-·· 

Hombru 

32,3 

9,6 
8,2 

10,9 
71,2 

100,0 

61,9 

3,6 
24,3 
37,9 
15,7 
14,3 
2,1 
2,1 

100,0 

Mujeres 

33,0 

10,2 
10,2 
22,5 
57,l 

100,0 

60,6 

6,6 
26,7 
30,6 
7,8 

27,2 
0,6 
0,6 

100,0 

Total 

32,7 

9,9 
9,4 

21,0 
63,2 

100,0 

61,2 

5,3 
25,6 
33,8 
11,3 
21,6 
1,3 
1,3 

100,0 

En el sector privado, la tónica general para ambos sexos son los 
contratos temporales, situación que afecta ligeramente más a los hom
bres que a las mujeres, entre las que tiene mayor incidencia el contrato 
fijo. En cambio, la falta de contrato afecta más a las mujeres que-a los 
hombres. 

En el sector pOblico, también destaca para ambos sexos el régimen 
de contratación laboral, muy por encima del régimen de funcionariado. 
Sin embargo, el peso de la situación funcionarial en el caso de las muje
res dobla a la de los hombres. 

En conjunto, podemos hablar de una situación muy equilibrada en
tre los dos sexos, en la que las Onicas notas diferenciadoras que desta
can ligeramente son el mayor porcentaje de funcionarias que de fun
cionarios, y el mayor nOmero de mujeres sin contrato. 
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CUADRO 36.-DISTRIBUCION DE LOS 

LICENCIADOS CON EMPLEO POR RAMAS DE 

ACTIVIDAD Y POR FACULTADES 

Biologfa c.• e Hist. Total 

Agricultura, ganaderla 
silvicultura, caza, pesca .................................... . 
Energta y Agua 
Extracción y Transformación 
de minerales no energéticos 
y derivados de la l. Qutmica ······-················ 
Material transport., transf. 
de metales y mecánica 
de precisión ...................................................... .. 
Otras industrias 
manufactureras .................................................. .. 
Construcción ......................................................... . 
Comercio, restauración, 
hostelerla y reparaciones ............. ,-............... . 
Transportes y Comunicaciones ................... .. 
Instituciones financieras, 
Seguros, Servicios prestados 
a las empresas, alquileres ............................... . 
Educación e Investigación .............................. . 
Cultura y Sanidad ..................... _., ............. _,_,_ 
Servicios Informáticos ............................. ,.,_, .. 
Servicios Sociales ....... -.... ................. -............ . 
Otras ramas .......................................................... . 
No responden ..................................................... . . 

TOTAL ·-·····-············-·························-············ 

0,5 

2,5 

4,0 

2,0 
1,0 

2,5 
2,5 

4,5 
39,7 
18,1 

5,0 
0,5 

11,6 
5,5 

'ºº·º 

0,8 0,7 

1,2 1,8 

1,2 2,5 

7,1 5,7 
1,2 1,1 

5,3 4,1 
4,2 3,4 

9,5 7,3 
35,1 37,1 
13,2 15,4 
o.o 2,5 
º·º 0,2 

15,3 13,6 
5,4 5,4 

100,0 100,0 

En general, la inserción de los licenciados es dispersa y se realiza en 
distintas ramas de actividad. Sin embargo, podemos seilaiar algunas de 
ellas que son mayoritarias. As!, para el colectivo estudiado, el primer 
sector de actividad es el re.lacionado con la educación y la investiga
ción, que ocupa a un 37 por 100 de los titulados, seguido de la cultura y 
la sanidad en el que trabajan un 15 por 100 de los mismos, con una 
mayor presencia de los licenciados en Biologfa, tanto en la docencia 
como en las actividades relacionadas con la cultura y la sanidad. Como 
veremos más adelante, el mayor peso de los biólogos en la docencia se 
explica por el porcentaje de licenciados que tienen el estatuto de beca
rio. La mayor presencia de éstos en la rama de cultura y sanidad es el 
resultado de la absorción de biologos en actividades relacionadas con 
estas ramas. 

A continuación, pormenorizaremos el análisis del primer empleo 
de los licenciados detallando las ocupaciones desarrolladas. El criterio 
utilizado para su definición es Idéntico al utilizado en el caso de las ocu
paciones durante el Oltimo ano de la carrera. 
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CUADRO 37.--0CUPACIONES 1.u EMPLEO 

Técnicos ··························-·············· .. ·························-··········-······ 
Informáticos y afines ......................•.........................................• 
Sanidad y Seivlcios Sociales ···························-····· .. ············· 
Administración •............•............................................................... 
Docencia .......•....•............................................................................ 
Arte y deporte ............................................................................. . 
Gestión ····································································-···-·················· 
Cultura y Biblioteconomfa ···························-························· 
Transportes y Comunicaciones ........................................... . 
Electricidad y Telecomunicaciones ········-······-·········-·-··· 
Comercio ··················--··········-·--·-·······-··········-··-···--·-··-···-
Limpieza, Hostelerta y otros 
Profesionales de los Seivicios ···-····-··-·-····-··--·······-··--· 
Agricultura y Ganaderfa ··-···········································--·-···· 
Industria ······························-········-········--····························-······· 
Otros ................................................................................................ . 
No responden ·······························-······-······································ 

TOTAL ........................................................................................ . 

Conjunto 

de licenciados 

12,2 
3,2 
5,2 

24,2 
31,3 

0,6 
1,1 
3,2 
2,3 
1,5 
5,0 

5,0 
0.2 
0,8 
0,4 
3,4 

100,0 

En este primer cuadro general se pone de manifiesto que el porcen
taje de empleos técnicos de tipo cualificado es muy superior a los que 
encontrábamos eA la actividad laboral realizada durante el último ano 
de carrera. 

También hay que destacar el elevado porcentaje correspondiente a 
puestos de trabajo administrativos y docentes, as! como el bajo porcen
taje correspondiente a los puestos de trabajo relacionados con la bi
blioteconom!a y la cultura, más ligados a los estudios de Geograf!á e 
Historia. Desglosando estos resultados en función de la facultad y del 
sexo, obtenemos los siguientes datos: 
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CUADRO 38.-0CUPACIONES EN EL t.•• EMPLEO 

Técnicos ......................................................................... .. 
lnformaticos y afines ................................................. . 
Sanidad y Servicios Sociales .................................. . 
Administración ·-··········-·····-·---·-····-····-·-·········-·· 
Docencia ....................................................... -.......... _ .. . 
Arte y deporte .............................................................. . 
Gestión .........................•.................................................... 
Cultura y Biblioteconomla ...................................... . 
Transportes y Comunicaciones ··-···················· 
Electricidad y Telecomunicaciones ··········---·· 
Comercio ........................................................................ .. 
Limpieza, Hosteierla y otros Profesionales 
de los Servicios ............................................................ . 
Agricultura y Ganaderla .......................................... . 
Construcción ··········-·····-····-·--·-········--·····-····-·· 
Industria .......................................................................... .. 
Otros ................................................................................. . 
No responden ............................................................... . 

TOTAL ---·········-·-···-··-···-···-··-··········· ............ . 

Hombres 

G.º-HiJtorla Biología 

2.5 
0,8 
5,0 

31,1 
26,9 

1,7 
1,7 
5,0 
5,0 
1,7 
5,9 

5,0 
0,8 
1,7 

5,0 

100,0 

23,4 
7,5 
2,8 

10,3 
37,4 

1,9 
0,9 
7,5 

1,9 

2,8 
0,9 
2,8 

100,0 

CUADRO 39.-0CUPACIONES EN EL 1.er EMPLEO 

Técnicas ··-··········-·--···········-··----·---·--·--····· 
lnformá.ticas y afines ................................................. . 
Sanidad y Servicios Sociales .................................. . 
Administración ............................................................. . 
Docencia --·-···············································-····· 
Arte y deporte ·-·················---··-······-····-····-········ 
Gestión ·-···································································-··-
Cultura y Biblioteconomla ...................................... . 
Transportes y Comunicaciones ............................ . 
Electricidad y Telecomunicaciones .................... . 
Comercio ·············-·--·-··--·-························-····-·· 
Limpieza, Hosteler1a y otros Profesionales 
de los Servicios ............................................................ . 
Agricultura y Ganader1a .......................................... . 
Construcción ................................................................. . 
Industria ---···---···········-·····-··································· 
Otros __ ,. ...................................................... -.......... , .. _ 
No responden -···-····--························· .. ·········-······-

TOTAL ··-····························"····································· 
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Mujeres 

G.º·Histotla Biologia 

1,2 
5,4 

32,5 
31,9 

0,6 
1,8 
6,0 
1,2 
1,8 
4,8 

7,8 

0,6 
0,6 
3,6 

100,0 

27,3 
4,5 
6,8 

18,9 
29,5 

0,8 
0,8 
1,5 
1,5 
2,3 

3,8 

2,3 

100,0 



Un primer dato a resaltar es el hecho de que los puestos de trabajo 
de técnicos cualificados estén concentrados en el colectivo de los bió
logos y con un peso algo superior de las mujeres sobre los hombres, y 
son prácticamente inexistentes en el caso de los geógrafos e historiado
res. También destaca la mayor concentración de puestos de trabajo re
lacionados con la infonm!.tica en el caso de los primeros, con una ligera 
superioridad de los hombres sobre las mujeres. 

En general, hemos de sellalar una tendencia a una cualificación y 
profesionalización menores en el caso de Geograf1a e Historia que en el 
caso de Biologta, y también entre las mujeres menor que entre los hom
bres, como demuestran, por ejemplo, las distribuciones de los porcen
tajes de las ocupaciones administrativas y las de los servicios menos 

CUADRO 40.-CATEGORIAS LABORALES EN EL 

PRIMER EMPLEO 

Empresario, Director o 
Gerente de Empresa ............... -................... . 
Altos Cargos técnicos 
(Director Téc. y Jefe Dep. Téc.) .............. . 
Altos Cargos Administrativos 
y Comerciales ................................................... . 
Técnicos ·······················································-····· 
Profesionales Liberales ................................. . 
Profesores Universitarios ............................. . 
Maestro Prof. Ensellanzas 
Medias .................................................................. . 
Adjuntos a profesores 
Universitarios. Becarios ................................ . 
Cargos Intermedios 
Administrativos ········-··-······--·-·····-·-······ 
Cargos intermedios 
Comerciales ....................................................... . 
Demás Cargos 
intermedios ........................................................ . 
Técnicos Medios ·······-·········-···-.. ················· 
Personal Altamente 
Cualificado .......................................................... . 
Pers. Comercial cuaiif. . ................................. . 
Pers. Administr. cuaiif. ······················--··-.. ·· 
Personal Cualificado ···············-··-····-·-······· 
Trabajador no cualificado ........................... . 
Otros ..................................................................... . 
No responden ...................... , ............................ . 

TOTAL ...............................•.............................. 

Total 

1,2 

1,3 

0,4 
9,4 
1,0 
o.o

22,8 

6,0 

3,1 

0,2 

1,3 
5,8 

4,2 
2,9 

13,4 
3,1 

17,7 
0,2 
6,1 

100,0 

Giografos 

Bidlosos effiat. 

0,4 1,8 

2,1 0,7 

0,4 0,4 
18,1 2,1 

1,3 0,7 
º·º o.o

19,3 25,8 

12,2 0,7 

2,9 3,2 

0,0 0,4 

1,3 1,4 
5,0 6,4 

6,3 2,5 
2,9 2,8 
7,6 18,4 
1,7 4,2 

13,0 21,6 
º·º 0,4 
5,5 6,7 

100,0 100,0 
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cualificados. Sin embargo, en estas tendencias, como pue<le observar
se, influye mas la facultad en la que se ha estudiado que el sexo. 

Los empleos relacionados con la biblioteconomla y la cultura están 
casi exclusivamente desarrolladas por los geógrafos e historiadores. 

Destaca el elevado porcentaje en los puestos de trabajo relaciona
dos con la docencia, con un mayor peso de estas actividades en el caso 
de los biólogos y en el caso de las mujeres. 

A continuación, analizaremos las categor1as laborales que los licen
ciados desarrollan en su primer empleo como titulados. 

El primer dato que llama la atención es el elevado porcentaje de ti
tulados que ejercen como profesores, situación que afecta a 23 de cada 
100 licenciados. Entre las diferentes categortas contempladas, hemos 

CUADRO 41.-DISTRIBUCION POR SEXOS SEGUN 

LAS CATEGORIAS LABORALES EN EL PRIMER 

EMPLEO 

Hombre, Mujaa Total 

Empresario, Director o 
Gerente de Empresa ....................... ---·- 0 ,9 1,3 
Altos Cargos técnicos 
(Director Téc. y Jefe Dep. Téc.) ............... 2,2 O, 7 
Altos· Cargos Administrativos 
y Comerciales ·-·----·-···················-··-· 0 ,4 0,3 

Técnicos ··-·-·······-·····--················-········-········ 9 ,4 9 ,4 

Profesionales Liberales .................................. 0 ,9 1,0 

Profesores Universitarios .............................. 0,0 0 ,0 

Maestro Prof. Ensenanzas 
Medias --·---·····························-·-·---···· 21,4 23 ,9 

Adjuntos a profesores 
Universitarios. Becarios ··············-·-··-·-···-· 7 ,6 4, 7 

Cargos Intermedios 
Administrativos -····--··-·-·-···-·-·······-··- 3, 6 2, 7 

Cargos Intermedios 
Comerciales -·-·---·----·--·······- 0,4 0 ,0 

Demá.s Cargos 
Intermedios -·-·····-····- .. ·······--··-······--···- 1 ,8 1 ,0 

Técnicos Medios----·······························- 6 ,7 5 , 1 

Personal Altamente 
Cualificado .................... ·-·································· 4,9 3 ,7 

Pers. Comercial cualif. ................................... 5 ,4 1 ,0 

Pers. Administr. cualif. -··-··-·-·-·················· 9 ,4 16,5 

Demá.s Pers. Cualificado ···-·---················ 4 ,5 2,0 

Trabajado no cualificado ··--··-····-············ 13,8 20 ,5 

Otros _____ ................................................. 0 ,0 0 ,3 
No responden --·-··- .. ·····-···············-·- 6 ,7 5,7 

TOTAL ------······-·-············-·-···· 100 ,0 100 ,0 
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1,3 

0,4 

9,4 

1 ,0 
0 ,0 

22,8 

6,0 

3,1 

0,4 

1,3 

5,8 

4,2 

2,9 
13,4 

3, 1 

1 7,7 

0 ,2 
6, 1 

100 ,0 



de sei'lalar el alto Indice de titulados que se encuentran, en un primer 
empleo, realizando tareas para las que no se exige ningún tipo de cuali
ficación: se encuentran desarrollando tareas «no cualificadas, un 18 
por 100 d e  los licenciados. La tercera categorla en importancia es la re
lativa a los administrativos cualificados, situación que afecta a 13 de ca-

. da 100 licenclados. En cambio, el 9 por 100 de los licenciados empiezan 
realizando tareas técnicas ya en su primer empleo. 

En llneas generales, la dis�bución de categorfas por facultades po
ne de manifiesto que tanto los licenciados en Blologta como los licen
ciados en Geograffa e Historia se concentran mayoritariamente en las 
mismas categorlas, aunque en distintas proporciones. 

Efectivamente, la primera categorfa en la que se concentran mayo
ritariamente tanto unos como otros es la docencia. 

A pesar de esta similitud en el primer empleo, comienzan a eviden
ciarse diferencias sustanciales: los biólogos disponen más claramente 
de otras salidas profesionales entre las que destacan el ejercicio de su 
profesión como técnicos, como profesionales de la infonnática y la ca
rrera docente en el runbito universitario. 

Para los historiadores, la carrera docente en la Universidad y los 
puestos de trabajo como técnicos informáticos no se configuran como 
salida profesional. Asl, en las tareas que realizan como técnicos sólo 
afectan a un 2 por 100 de ellos, mientras que ésta es la sallda del 18 por 
100 de los biólogos. Los geógrafos e historiadores experimentan una 
primera transición dirigida a ocupar cargos intennedios comerciales, 
tareas como técnicos medios, como administrativos cualificados y co
mo cualificados de la producción. Además, entre este colectivo, son 
muy frecuentes las situaciones de empleo en tareas que no requieren ti
tuación, afectando casi al 22 por 100 de los mismos. 

En general podemos observar una distribución muy equilibrada de 
categorlas en relación al sexo. Podemos, sin embargo, destacar algunas 
diferencias significativas: 

A pesar del bajo porcentaje de altos cargos técnicos tanto entre las 
mujeres como entre los hombres, éstos son casi el doble de aquéllas. 

La presencia profesional en la Universidad en puestos de adjuntos a 
profesores universitarios o becarios es en general escasa, pero consi
derablemente mayor entre los hombres que entre las mujeres. 

Entre el personal comercial cualificado destacan más los hombres 
que las mujeres, al revés que entre el personal administrativo cualifica
do y en puestos no cualificados en general. 

En las categorfas intermedias hay, globalmente, un mayor porcen
taje de hombres (17,4 por 100 y un 12,5 por 100 de mujeres). 

La dedicación a la docencia ha sido analizada a parte porque in
cluye profesores de distintos niveles educativos, algunos de los cuales 
son adecuados a la titulación en tanto que se'exige una licenciatura, pe
ro en otros casos, un diploma es suficiente para ejercer. Entre el perso
nal que ejerce la docencia como primer empleo, la distribución por se
xos presenta una pequel\a variación, con una mayor presencia de mu
jeres. 

Entre las categorlas laborales que no se adecOan a los niveles de li-
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cenciatura, destaca el alto porcentaje de mujeres ( 40 por 100) que tra
bajan como personal no cualificado y como administrativas cualifica
das. SOio una tercera parte de los hombres estAn situados en estos nive
les ocupacionales. 

Tanto los hombres como las mujeres se caracterizan en su mayorta, 
por hallarse en situaciones de inestabilidad laboral, a pesar de que es
tas situaciones afectan a un mayor porcentaje de hombres (un 46,3 por 
100 de hombres y un 44,8 por 100 de mujeres tienen contratos labora
les que no les ofrecen garantlas de estabilidad). 

Sin embargo, este dato estA lejos de apuntar hacia una transiciOn 
profesional mAs solida y orientada de las mujeres, ya que las situacio
nes de estabilidad laboral se producen en las categorlas menos.adecua
das al titulo universitario. Dicho de otro modo, el porcentaje de hom
bres y de mujeres que se encuentran en situaciones de estabilidad labo
ral y en categor!as adecuadas a la titulación es muy bajo. 

Para poder extraer algunos datos significativos referentes a las dis
tintas situaciones laborales que afectan a los titulados, agruparemos se
guidamente las distintas categor!as laborales bajo la siguiente tipo
logta. 

En el cuadro que viene a continuación presentamos la agregaciOn 
de las disÍintas categorlas laborales bajo el criterio de exigencia o in exi
gencia de licenciatura. As!, consideramos Categorías adecuadas las re
lativas a las situaciones siguientes: empresarios, directores o gerentes 
de empresa. Altos cargos técnicos (Director Técnico y Jefe de Departa
ffit!Oto Técnico), altos cargos administrativos y comerciales, técnicos, 
proíeslonales liberales, profesores universitarios y adjuntos a profeso
res o becarios. 

Las Categorfas intermedias abarcan una gama de posiciones labo
rales que van desde los cargos intermedios administrativos, comercia
les y otros, hasta los técnicos medios y el personal altamente cualifica
do (aunque no tengan un Ululo acreditativo). 

Las categorías que hemos considerado no adecuadas al Ululo uni
versitario son las relativas a puestos de trabajo como personal comer
cial o administrativo cualificado, trabajadores cualificados de la pro
ducción, y personal no cualificado. 

CUADRO 42.-CATEGORIA LABORAL DE LOS 

TITULADOS CON EMPLEO EN EL PRIMER 

PUESTO DE TRABAJO OBTEMDO 

Total Biol. G.ªeHi.st. 

Categorlas Adecuadas 
a la titulaclOn ·················-································· 42, 1 
Categortas Intermedias -······················· .. ··•· 14,6 
Categortas no Adecuadas 
a la titulación .............. -.................................... 37,1 
No responden ._ ............... --....................... 6,3 

TOTAL LICENCIADOS ......................... 100,0 
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53,8 32,2 
15,5 13,9 

25,2 47,0 
5,5 7,1 

100,0 100,0 



El cuadro es suficientemente ilustrativo y refleja el elevado porcen
taje de licenciados empleados en categortas que se consideran adecua
das a una titulación superior (incluyendo los docentes que imparten 
clases en cualquier nivel educativo). 

Pero aún asf, las diferencias entre los licenciados en Biolog!a y los 
licenciados en Geografla e Historia son muy notorias: las categorlas de
fin idas como adecuadas a la titulación afectan a más de la mitad de los 
biólogos y sólo a una tercera parte de los geógrafos e historiadores. 

Las categortas intermedias (técnicos medios, programadores infor
máticos, cargos intermedios administrativos, comerciales y de la pro
ducción) también ocupan en un mayor porcentaje a los biólogos. 

El porcentaje de licenciados que realizan trabajos como adminis
trativos, personal cualificado comercial o de la producción es, compa
rado con las demás categortas, muy elevado y afecta a 16 de cada 100 li
cenciados. Si a éstos unimos el alto porcentaje de no cualificados tene
mosque más de una tercera parte de los titulados en Biolog!a y en Geo
grafla e Historia estaban realizando trabajos de una categorta inferior a 
la reconocida por su titulación. Este porcentaje lo hemos definido co
mo de sub-empleo y observamos que es mucho más frecuente entre los 
geógrafos e historiadores, ya que afecta a un 47 por 100 de los mismos. 

Una de las hipótesis de nuestro estudio ha sido considerar la inci
dencia del momento de incorporación al trabajo en las categorlas labo
rales de los encuestados. En este sentido, el hecho de que la mitad de 
los licenciados en Geografla e Historia y una cuarta parte de los titula
dos en Blologta se incorporen al mercado de trabajo antes de obtener 
las citadas licenciaturas nos permit!a pensar que estos últimos tenlan 
mayores posibilidades de ejercer su carrera profesional . El análisis de 
los datos muestra que la pauta general entre los biólogos es incorporar
se mayoritariamente después de la titulación, y en una proporción de 
categorlas adecuadas a su titulación mayor a la de los geógrafos e histo
riadores. 

Como hemos visto, casi la mitad de los licenciados en Geografla e 
Historia trabaja en ocupaciones que no se adecOan a su titulación, si
tuación que afecta tanto a los que se incorporan antes de obtener la li
cenciatura como a los que se incorporan después. 

CUADRO 43.-BIOLOGOS EMPLEADOS EN 

DISTINTAS CATEGORIAS LABORALES SEGUN EL 

MOMENTO DE INCO RPORACION AL PRIMER 

PUESTO DE TRABAJO 

C. Adecuadas ..................... . 
C. Intermedias .................... . 
C. No adecuadas ............... . 
No consta ............................. . 

TOTAL .............................. . 

Antes de obtener Despu�s de obtener No 

el título el tflulo responden 

13,0 
6,3 
9,2 
º·º

28,5 

40,3 
9,5 

16,0 
4,6 

70,2 

0,4 
o.o 
º·º 

0,8 

1,2 

57 



CUADRO 44.-GEOGRAFOS E HISTORIADORES 

EMPLEADOS EN DISTINfAS CATEGORIAS 

LABORALES SEGUN EL MOMENTO DE 

INCORPORACION AL PRIMER PUESTO DE 

TRABAJO 

C. Adecuadas ················-···· 
C. Intermedias ····-·············· 
C. No adecuadas ··········-···· 
No consta --·····--·······-·-····· 

TOTAL -······-·····-··-········ 

Antu de obtener Despu,, de obtener 

el lflulo el lftulo 

14,2 
9,2 

24,5 
2,1 

50,0 

17,7 
4,3 

22,7 
3,2 

47,9 

No 

responden 

0,3 
0,3 
0,3 
1,1 

2,1 

A partir de estos datos es posible entrever la existencia de diferen
cias sustanciales entre la incorporación laboral de los biólogos Y la de 
los geógrafos e historiadores. Se observa que casi la mitad de los prime
ros se incorporan más tarde y en categor!as adecuadas a su nivel de ti
tulación. Sólo un 15 por 100 de los biólogos mantienen empleos que 
ten!an antes de licenciarse aunque no sean adecuados a su titulación. 
En cambio, una tercera parte de los geógrafos e historiadores mantiene 
sus empleos en estas mismas circunstancias. 

El mantenimiento de estas ocupaciones no se explica, pues, como 
hemos visto, porque suponga el desarrollo de una actividad profesio
nal adecuada a sus licenciaturas, sino, como veremos seguidamente, 
por la estabilidad que estos empleos les proporcionan. 

Si analizamos ahora la estabilidad en el primer puesto de trabajo, a 
partir de las distintas situaciones contractuales de los titulados emplea
dos, vemos que mas de una cuarta parte de los licenciados llenen con
tratos fijos o indefinidos. Sin embargo, la tónica predominante es la no 
estabilidad. Las situaciones de falta de contrato son muy numerosas: 
as! lo han declarado 17 de cada 100 encuestados. 

Las situaciones contractuales entre los licenciados en Biolog!a y en 
Geograf!a e Historia ponen de manifiesto una importante diferencia en
tre los dos colectivos; efectivamente, entre la mayor!a de los biólogos 
se dan situaciones de inestabilidad laboral en el primer empleo, mien
tras que mas de una tercera parte del colectivo de los geógrafos e histo
riadores tienen contratos fijos; entre los biólogos, la principal modali
dad en el primer empleo parece que son los contratos eventuales. 

A continuación presentamos la distribución de las distintas situa
ciones contractuales para cada una de las citadas facultades. 
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CUADRO 45.-DIS'IRIBUCION DE LOS 

LICENCIADOS SEGUN LAS SITUACIONES 

CONTRACTUALES 
Licenciados Licenciados 
en Biologla en G.º e HisL Total 

Estabilidad Laboral ..................................... . 
Trabajo por cuenta propia .................... . 
Contrato Fijo o lndefin . .......................... .. 

Inestabilidad Laboral .................................. . 
Contrato Eventual ........ : ..... , ....................... . 
Contrato en practicas ............................... . 
Sin Contrato ................................................. . 
Otras modalidades .................................... . 

No responden .......................... ...................... . 

17,2 
1,7 

15,5 

80,2 
34,3 
14,6 
19,2 
12,1 

2,5 

40,3 
4,9 

35,4 

56,2 
30,5 
6,0 

15,8 
3,9 
3,5 

28,8 
3,3 

25,5 

68,2 
32,4 
10,3 
17,5 

8,0 
3,0 

Debemos decir que, en general, las dificultades de inserción profe
sional de los licenciados provocan situaciones de precariedad contrac
tual que constituyen un claro indicador de la situación del mercado de 
trabajo entre el colectivo que estamos analizando. En este sentido, los 
licenciados no se diferencian de la tendencia general de inserción labo
ral de los jóvenes que acceden al mercado de trabajo a través de un 
per1odo de inestabilidad laboral durante los primeros ai'los de su inser
ción 

El anAlisls de las distintas situaciones contractuales de los biólogos 
y de los geógrafos e historiadores en función del momento de obten
ción del empleo nos permite observar que para los primeros, la pauta 
predominante es la inestabilidad, tanto si el empleo se ha conseguido 
antes de obtener la titulaclón como si se ha obtenido con posterioridad. 
En cambio, la mayorta de licenciados en Geograffa e Historia que man
tienen como primer empleo el que tenlan antes de licenciarse tienen 
contratos fijos o indefinidos. Esta situación de estabilidad sólo afecta a 
un 11 por 100 de los que acceden a su primer empleo como licenciados 
de la citada facultad y es uno de los factores que explican el manteni
miento de ciertas ocupaciones que no son adecuadas a la titulación ob
tenida pero que ofrecen estabilidad. 

CUADRO 46.-BIOLOGOS EMPLEADOS EN 

DISTINTAS SITUACIONES CONTRACTUALES 

SEGUN EL MOMENTO DE INCORPORACION AL 

PRIMER PUESTO DE TRABAJO 
Antes de obtener Despuls de obtener No 

eltftulo el titulo responden 

Estabilidad Laboral .......... 9,6 7,5 º·º 

Inestabilidad Laboral ....... 18,8 61,1 0,4 
No consta .............................. 0,4 1,2 0,8 

TOTAL ........................... u .. 27,2 69,8 1,2 
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CUADRO 47.-GEOGRAFOS E lilSTORIADORES 

EMPLEADOS EN DISTINfAS SITUACIONES 

CONTRACTIJALES SEGUN EL MOMENTO DE 

INCORPORACION AL PRIMER EMPLEO 

Antes de obtener Despuls de obtener No 

ellttulo e/titulo responden 

Estabilidad Laboral .......... 28,2 11,l 0,7 
Inestabilidad Laboral ....... 19,5 35,5 1,7 
No consta ··--·- .. 1,4 0,7 1,1 

TOTAL-···-·--·····-········· 49,1 47,3 3,5 

3.2. La dimensión de la empresa 

La dimensión de la empresa es una variable de gran importancia 
para el estudio de los itinerarios profesionales de los licenciados. En 
general, las diferencias entre pequei\a, mediana y gran empresa son 
importanUsimas tanto en lo que respecta a los perfiles profesionales 
que se requieren, como a los modelos de inserción y evolución profe
sionales. A continuació n  analizaremos cómo se manifiestan estas dife
rencias en el caso de los licenciados objeto de nuestro estudio. 

Consideraremos como pequei\as empresas aquellas que no tengan 
más de 50 trabajadores. Como medianas empresas, las que tengan en
tre 50 y 500 lrabajadores, y como grandes empresas, las que superen la 
cifra de 500 trabajadores. 

En lo que al primer empleo se refiere, la distribución general de los 
licenciados es la siguiente: 

CUADRO 48.-LAS DIMENSIONES DE LAS 

EMPRESAS 

Pequena ·-·································-····························---·····--· 
Mediana ··············································································-·· 
Grande ·-·····················································-·············-············· 
No responden ............................................... -·····----········ 

TOTAL -···········-·-··········-···-·-····-··········--·········-·····-· 

44,l 
14,3 
31,7 

9,9 

100,0 

Observamos que la mayor concentración de licenciados se produ
ce en la pequena empresa, principalmente en la de más de cinco traba
jadores, seguida de la grande y de la mediana. 

Este hecho aOn se pone mas en evidencia si tenemos en cuenta que 
a efectos estadlsticos hemos incluido la Administración POblica en el 
apartado de Gran Empresa. Puesto que el gran nOmero de licenciados 
empleados en la Administración POblica es del orden del 25 por 100 del 
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total de encuestado
f;

0,4 por 100 del capitulo estadlstico de gran em
presa-, el porcenta]e de licenciados en la gran empresa privada se re
duce al �5,9 por 100 élel capitulo estadlstico de la gran empresa y al 5,1 
por 100 del total de encuestados. 

Si consideramos separadamente la Administración Pública, que 
ocupa el segundo lugar en importancia, esta última observación redis
tribuye el orden de importancia en cuanto a la ocupación de los titula
dos en función de la dimensión de la empresa, situando a la mediana en 
segundo lugar, y a la grande en el último. 

Veamos ahora la distribución de estos porcentajes en función de la 
facultad de origen: 

CUADRO 49.-EL TAMAÑO DE LAS EMPRESAS 

SEGUN LA TITULACION DE LOS LICENCIADOS 

EMPLEADOS 

Ntlmeros de trabajadores 

1-4 .............•...................................................... 
5-49 ·································································· 
50-499 ............................................................ . 
MAs de 500 .................................................. . 
No responden ............................................ . 

TOTAL .•........•....•......•......•.•........•........••.... 

G. 0 e Historia 

12,0 
33,6 
12,9 
31,5 
10,0 

100,0 

Biologta 

11,3 
30,9 
16,0 
32,0 

9,8 
100,0 

No existen diferencias significativas en cuanto a la dimensión de la 
empresa entre el primer empleo de los biólogos y el de los geógrafos e 
historiadores, exceptuando la mayor presencia de los primeros en la 
mediana empresa. 

En relación al tamai'lo de la empresa, también tiene un considerable 
interés el estudio de la movilidad externa de los licenciados. Es decir, 
en qué medida la dimensión de la empresa estA relacionada con una 
mayor o menor tendencia a cambiar de lugar de trabajo. 

En las pequei'las y medianas empresas, los licenciados experimen
tan una mayor movilidad externa, pues un 52,3 por 100 de los que tra
bajan en ellas hablan abandonado su primer empleo. En cambio, en las 
grandes empresas, sólo lo hablan abandonado un 16,4 por 100 de los li
cenciados. 

As!, cuando analicemos el trabajo que actualmente realizan los li
cenciados es conveniente tener en cuenta que la mayor parte de los que 
ya hablan realizado alguna actividad laboral con anterioridad a la ac
tual provienen de la pequei'la y mediana empresa, puesto que la 
mayor!a de los que tuvieron su primer empleo en la gran empresa han 
continuado en ella. 

3.3. La jornada laboral 
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CUADRO 50.-LA JORNADA LABORAL EN EL 

PRIMER EMPLEO, POR FACULTADES 

Jomada laboral General Historia Biologfa 

Jornada completa ....................................... 66,6 
Media jornada ............••.....•...............•............. 22,0 
Menos de media jornada ............................ 5,5 
No responden .................................................... 5,9 

TOTAL •••............•.....•.•...•.•........•......•.............. 100,0 

67,0 
19,6 
10,5 

2,8 

100,0 

66,0 
22,6 

8,4 
2,9 

100,0 

A pesar de la clara mayorla de los que trabajan en régimen de jorna
da completa, también es importante el porcentaje de los que lo hacen 
en régimen de menor dedicación: 30,1 por 100 en el caso de los geógra
fos e historiadores y 31 por 100 en el caso de los biólogos. Se impone, 
pues, identificar con mayor detalle este colectivo para elucidar los fac
tores que lo caracterizan, especialmente en función de las variables del 
sexo y de la categorla laboral. 

Empezaremos analizando la jornada laboral en función del sexo: 

CUADRO 51.-JORNADA LABORAL-SEXO 

Menos de media jornada ....................•. 
Media jornada ........................................... . 
Jornada completa ............................•........ 
No responden ......................................... . 

TOTAL -············--························· 

Hombre, 

8,1 
18,3 
66,4 

7,2 

100,0 

Mujeres 

9,8 
21,2 
61,1 

7,9 

100,0 

El análisis por sexos no revela diferencias significativas, a pesar de 
una ligera tendencia de las mujeres a realizar Jornadas laborales más 
reducidas. 



CUADRO 52.-JORNADA LABORAL-CATEGORIA 

LABORAL 

Empresarios -·-.. -·-·
Altos cargos 

-1/2j. 

técnicos ···-···-·--········ 14,3 

Altos cargos 
administrativos 
y comerciales ............ . 
Cargos técnicos ........ . 
Profesionales 
liberales ....................... . 
Maestros ·······-············· 16,8 

Adjuntos y 
becarios -···········-····-· 
Cargos 
intermedios 
administrativos ····-·
Cargos 
intermedios 
comerciales 
Demas· cargos 
intermedios ................. 14,3 
Técnicos medios -·-·· 6,7 
Personal 
altamente 
cualificado 18,2 
Cargos 
comerciales 
cualificados 6,7 
Cargos 
administrativos 
cualificados ·········-·-· 7,1 

Trabajadores 
cualificados 
de la 
producción ···········-·- 12,5 

Trabajadores 
no 
cualificados ········-······· 10,9 

Otros ............................. . 
No responden ............ 9,4 

]/Zj. 

83,3 

36,7 

40,0 
16,8 

9,7 

18,8 

100,0 

14,3 
43,3 

4,5 

6,7 

27,1 

6,3 

21,7 
100,0 

12,5 

J. compl Na rup. 

16,7 

71,4 

100,0 
63,3 

60,0 
66,4 

90,3 

81,3 

71,4 
50,0 

77,3 

86,7 

65,7 

81 ,3 

67,4 

37,5 

14,3 

40,6 

Toral 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 
100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 
100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

La jornada laboral inferior a la media jornada aumenta a medida que 
descendemos en la categorla laboral y, por tanto, prefigura la existen· 
cía de un perfil de actividades precarias y poco cualificadas. 

La media jornada aparece básicamente asociada a las categor1as in-
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termedias. La jornada completa, en cambio, se polariza entre las cate
gor!as altas y las mas bajas. 

3.4. los canales de obtención del primer empleo 

Al analizar los canales de obtertciOn del empleo podemos observar 
la Importancia de las relac;lones. personales. Este ha sido el canal utili
zado por 41 de cada 100 licenciados; las relaciones personales Y fami
liares conjuntamente son los canales utilizados por el 52 por 1 º.º de l_os 
licenciados. En relaciOn al comentario anterior, 4 de cada 100 hcenc,a
dos utilizan el negocio familiar para encontrar su primer empleo. 

Las oposiciones solo afectan a 15 de cada 100 titulados, y otros ca
nales como, por ejemplo, las empresas de selecciOn de personal ? el 
INEM tienen un peso poco importante como mecanismos de lnserc10n. 

CUADRO 53.-CANALES DE OBTENCION DEL 

PRIMER EMPLEO 

Negocio familiar ..................... -.. 
Por cuenta propia ----·-··········· 
Diarios ------················--······ 
Familia ---·········-··-··················-
Relaciones personales ····-······· 
Oposiciones ..... _ ...................... . 
Consultora .................................... . 
INEM ···-·----·················--···· 
Otros --····-···-···-···················· 
No responden ................ ___ ., .. 

TOTAL ·-·-····-·-·--·············· 

Total 

encuestados 

4,0 
1,3 
9,5 

11,3 
40,6 
15,5 
1,5 
3,1 
9,9 
3,2 

100,0 

Geógrafo$ e 

Bidlogos Historiadores 

4,2 3,9 
0,4 2,1 
9,2 9,8 

12,l 10,5 
43,1 38,6 

9,2 20,7 
0,8 2,1 
3,8 2,5 

13,4 7,0 
3,8 2,8 

100,0 100,0 

Entre las distintas categor!as laborales que los licenciados ocupan 
en su primer empleo, los canales de obtenciOn del mismo var!an sus
tancialmente a pesar de que las relaciones personales y familiares 
siempre se configuran como el primer mecanismo utilizado, incluso 
entre los maestros, ya que éstos trabajan mayoritariamente en el sector 
privado (un 66,4 por 100 as! lo han declarado). A continuaciOn presen
tamos la tipologla de canales mas utilizados en funciOn de las categor!
as laborales de los licenciados. 

Los licenciados que trabajan como empresarios (con o sin asalaria
dos) como altos cargos técnicos, administrativos y comerciales, como 
técnicos licenciados, profesionales liberales o profesores universita
rios, y los que trabajan como becarios adjuntos a profesores universita
rios realizan mayoritariamente su inserciOn a partir de los siguientes 
canales y en el orden mencionado: las relaciones familiares y persona-
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les, las becas de fonnación de personal investigador, los periódicos y 
las oposiciones, entre otros. 

Los licenciados que ocupan cargos intermedios (administrativos, 
comerciales, etc ... ), los tecnicos medios y los licenciados altamente 
cualificados en trabajos no relacionados con su titulación, realizan su 
inserción laboral a partir de las relaciones familiares y personales, las 
oposiciones y los periódicos. 

Por último, el personal administrativo y comercial o los trabajado
res de la producción, ast como los trabajadores no cualificados utilizan 
mayoritariamente los distintos canales segOn el siguiente orden: rela
ciones familiares y personales, oposiciones, periódicos y el negocio fa
miliar. 

O sea que la utilización de canales más reglados va adquiriendo 
mayor importancia en la medida en que los empleos de los licenciados 
son menos adecuados a su titulación. 

Aunque en lineas generales los canales de obtención del primer 
empleo no presentan muchas diferencias entre el colectivo de licencia
dos en Geografta e Historia y en Biologla, hemos de destacar el peso de 
las oposiciones entre los geógrafos e historiadores, ya que constituyen 
el segundo canal utilizado y afectan a un 21 por 100 de los mismos. En 
cambio, entre los licenciados en Biologta, las oposiciones se configu
ran como el tercer canal utilizado, conjuntamente con los periódicos, 
sólo afectan a nueve de cada 100 titulados en esta disciplina. 

Los distintos momentos de acceso al puesto de trabajo originan una 
distribución sustancialmente diferente entre los canales que estamos 
contemplando. Los licenciados que se incorporan a un empleo sin te
ner todavla la carrera terminada, y lo mantienen después de haber ob
tenido su titulación, utilizan en su mayorla un conjunto de canales que 
esta mas reglados o formalizados, como, por ejemplo, las oposiciones 
(34,2 por 100), los periódicos (11,1 por 100), las empresas de selec
ción de personal (4,5 por 100) y el INEM (1 por 100); el negocio fami
liar, la familia, las relaciones personales o el hecho de trabajar por 
cuenta propia son los canales utilizados por un 34,2 por 100 de estos ti
tulados. El porcentaje restante (13,1 por 100) no especifica los canales 
utilizados. 

En cambio, los licenciados que se incorporan al primer empleo 
cuando ya han obtenido la licenciatura, utlllzan en su mayorla los cana
les que hemos definido como privados. (En términos de porcentaje 
abarcan al 44 por 100 de los citados licenciados.) 

Los canales más reglados o formalizados son utilizados por menos 
de una cuarta parte de los licenciados que se Incorporan después de 
acabar los estudios, y su distribución es la siguiente: un 1 7, 1 por 100 
utiliza los periódicos; un 15 por 100, las oposiciones; un 2,8 por 100, el 
INEM, y un 2,1 por 100, las empresas de selección de personal. 

La utilización de los canales informales o personales es mayoritario 
para todos los licenciados con independencia del ori�en social de los 
mismos. Sin embargo, el porcentaje de licenciados que utilizan los ca
nales reglados anteriormente definidos se incrementa entre las posicio
nes sociales menos favorecidas. Esta tendencia nos permite pensar que 
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los licenciados cuyos padres pertenecen a categorlas mas bajas, bus
can canales mas regulados con expectativas de objetividad. Esta ten
dencia sera analizada en el empleo actual para ver su evolución, puesto 
que, en el caso de confirmarse la hipótesis, habr1a que interpretar el rol 
de la Administración POblica como un mecanismo de redistribución 
social. 

CUADRO 54.-DISTRIBUCION DE LOS CANALES 

UI1LIZADOS EN EL PRIMER EMPLEO SEGUN EL 

ORIGEN SOCIAL DE LOS ENCUESTADOS 

C. Altas 

Canales reglados ...................... -..... 16,7 
Canales no reglados ..... -,.·-······· 70,5 
No consta -·-···-····-· ..... · -·--······· 12,8 

TOTAL-·--··················-··········· 100,0 

e.Medias 

25,0 

61,0 

14,0 

100,0 

C. Bajas 

32,8 
50,8 
16,4 

100 ,0

En cuanto a los canales utilizados para adquirir el primer empleo, 
tanto los hombres como las mujeres utilizan mayoritariamente las rela
ciones personales para incorporarse al mercado laboral. 

A pesar de esta similitud se observan algunas pequenas diferencias 
entre ambos sexos. As!, las oposiciones, los diarios y otros canales no 
especificados se configuran como mecanismos importantes para la in
serción de los hombres. Las mujeres, en cambio, tienden a utilizar mu
cho mas los canales mas personales e informales, también tienden mas 
a hacer la inserción por su cuenta. 

CUADRO 55.-CANALES DE OBTENCION DEL 

PRIMER EMPLEO SEGUN EL SEXO 

Hombrn 

Negocio familiar ..................... -......... 2,2 
Por cuenta propia ·-···-··-·······-···· 0,9 

Diarios --·-·······-······-··········-····· 9, 7 
Familia ...................................................... 8,4 
Relaciones Personales ....................... 41,2 
Oposiciones -···················· .. ········-····· 18,1 

Consultor1a ·-----···-·······-···-·· 0,4 

INEM -···-·····-·······-.. ·-··············- 3,5 

Otros --·-··-···--······· .. · .. -············· 10,2 

No responden ····--.. ················-· 5,3 

Mujertl 

5,4 
1,7 
9,4 

13,4 
40 ,3 

13,4 

2,3 

2,7 
9,7 
1,7 

Total 

4,0 
1,3 

9,5 
11,3 
40,6 
15,5 

1,5 
3,1 
9,9 
3,2 

TOTAL ----·-·····-·····-···- 100,0 100,0 100 ,0 
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3.5. El origen familiar 

La incidencia del origen socio-económico de los titulados superio
res -que estamos analizando en su primera inserción laboral como li
cenciados- se pone de manifiesto en el siguiente cuadro. 

Los datos del cuadro muestran que la reproducción de las categort
as socio-laborales entre los padres de los licenciados y éstos no es mi
mética. La transición como licenciadp a un primer trabajo se produce 
mayoritariamente en ocupaciones intermedias y en ocupaciones que 
no se adecOan a la titulación obtenida. A pesar de ello, la movilidad que 
experimentan los hijos con respecto a sus padres es considerable. 

Si analizamos las categortas laborales mayoritarias entre los licen
ciados en función de su origen social, observamos, sin embargo, que 
los licenciados que provienen de posiciones sociales altas y medias se 
incorporan al primer trabajo en las categortas siguientes, segon el or
den a continuación mencionado: en categortas medias, en categortas 
bajas y, en tercer lugar, en categortas altas. 

Los licenciados que provienen de posiciones sociales más bajas se 
incorporan, en primer lugar, en categortas bajas; seguidamente, en 
ocupaciones intermedias y, en Oltimo término, en las posiciones altas. 

En el primer trabajo, por consiguiente, parece que la posición social 
tiene una incidencia relativa en cuanto a la calidad del trabajo obtenido 
por los licenciados. 

A pesar de que no se observa una clara diferenciáción de la transi
ción directa a trabajos universitarios segOn la categorla socio-laboral 
del padre, hemos de decir que los hijos de !as clases altas tienen más 
posibilidades de acceder a los primeros trabajos de nivel universitario. 
En el otro extremo, parece que el hecho de poseer un titulo de licencia
do, sean cuales sean las condiciones sociales del estudiante, garantiza 
un trabajo mlnimamente cualificado. 

CUADRO 56.-DISTRIBUCION DELOS 

LICENCIADOS SEGUN LA CATEGORIA 

SOCIO-PROFESIONAL DE LOS PADRES 

No 

CA/101 C. Medias C. Bajas responden 

Categorla de los padres: 
C. Altas ...........•.............. 19,2 38,5 30,8 11,5 
C. Medias ..................... 13,0 46,0 35,0 6,0 
C. Bajas ......................... 8,3 38,3 43,3 10,0 
No consta ..................... 4,3 60,8 21,7 13,1 

4. La sltuaclón actual de los titulados universitarios 

96 sobre 

el total 

24,3 
31,2 
37,4 

7,2 

En este capitulo describiremos y analizaremos las actuales situacio
nes laborales de los licenciados estudiados. Hay que tener en cuenta 
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que estas situaciones han sido abordadas tres anos y medio después de 

que los licenciados obtuvieran su titulación. . 
Hemos diferenciado dos colectivos a la hora de desarrollar el anah

sis: por un lado, los que en el momento de la encuesta se encontraban 

ocupados; por el otro, los que estaban en situaciones de paro. 
En el primer caso, analizaremos las caracterlsticas mas relevant�s 

de su ocupación actual; en el segundo, los factores que pueden lnc1d!r 

directa o Indirectamente en el paro, y cómo éste se manifiesta en los di

ferentes grupos estudiados. 
Finalmente, describiremos y analizaremos la percepción subjetiva 

de los licenciados respecto a su situación laboral actual y como, en fun
ción de ésta, valoran el grado de utilidad de sus estudios, asl como el ni
vel de formación adquirida. 

4.1. Caracterfsticas de la ocupación de los titulados 

4.1.J. Los sectores de actividad 

Considerada globalmente, la ocupación de los licenciados en Bio
logta y de los licenciados en Geografla e Historia se concentra basica
mente en el sector terciario. El peso del sector terciario es mayor pará 
los geógrafos e historiadores que para los biólogos, ya que sólo un 6,5 
por 100 de ellos se encuentran representados en la agricultura o en la 
industria. (En este <iltimo sector productivo, los historiadores destacan 
por incorporarse a las industrias manufactureras.) 

Los biólogos ocupados en la industria son un 12 por I OO. 811.sica
mente, se distribuyen en actividades relacionadas con: la industria qui
mica, donde nueve de cada diez biólogos encuentran una salida profe
sional; la extracción y transformación de materiales no energéticos y 
las industrias relaciondas con el transporte, el metal y la mecanica de 
precisión. 

CUADRO 57.-DISlRIBUCION DE LOS 

LICENCIADOS OCUPADOS SEGUN SECTORES DE 

AcnvIDAD Y FACULTADES 

Agricultura ,_ ......................... , .. , __ 
Industria __ ................................... .. 
Construcción _, ....... -................. .. 
Servicios _ ....... --..................... .. 
No consta -......... _ .. ,_ .. ___ ,, ...... .. 
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Biologfa 

2,7 
12,2 
0,0 

83,0 
2,1 

100,0 

G.
0 

e Historia 

0,4 
6,1 
0,4 

89,1 
3,9 

100,0 

Total 

1,4 
8,9 
0,2 

86,4 
2,1 

100,0 



En términos generales, y dentro del sector terciario, destacan por su 
importancia cuantitativa las actividades relacionadas con la educación, 
la cultura y la sanidad. El aná.lisis de las ramas de actividades propias 
del sector terciario muestra que entre los historiadores adquieren un 
peso particularmente significativo las actividades relacionadas con la 
docencia, las instituciones financieras, los transportes y las comunica
ciones y el comercio, la restauración y la hostelerfa. 

Entre los biólogos, la primera rama de ocupación es la relacionada 
con las actividades sanitarias, seguida de la docencia; éstos licenciados 
tienen también un peso especifico en las actividades relacionadas con 
los servicios informá.ticos. 

Como se ha visto en el aná.lisis del ,Perfil académico y las Formacio
nes complementarias•, la mayorfa de estos informá.ticos se ha formado 
a partir de cursos realizados después de la formación universitaria. 

Por lo que se refiere a la distribución entre los diferentes sectores de 
actividad actual, en función del sexo de los licenciados, no se observan 
diferencias significativas entre la ocupación de los hombres y de las 
mujeres, a pesar de que el analisis de los sectores de la producción en 
función de las diferentes ramas de actividad presenta algunas diferen
cias que acto seguido analizamos. 

CUADRO 58.-SECTORES DE ACTIVIDAD EN 

FUNCION DEL SEXO DE LOS LICENCIADOS 

Mujeres 

Agricultura .................... ................... 1,3 
Industria ............................................ 8,9 
Construcción .................................. 0,0 
Servicios ........................................... 87,3 
No responden ................................ 2,5 

Hombres 

1,7 
8,8 
0,6 

85,1 
3,9 

Total 

1,4 
8,9 
0,2 

·86,4 
3,1 

TOTAL.......................................... 100,0 100,0 100,0 

Tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres, la do
cencia y la educación se constituyen en el primer sector de actividad, 
seguido de las actividades relacionadas con la cultura y la sanidad. En
contramos algunas diferencias en ramas de actividad como, por ejem
plo, las actividades relacionadas con la industria qulmica, las finanzas, 
los alquileres, los servicios a las empresas y los servicios informá.ticos, 
donde los hombres tienen un mayor peso especifico que las mujeres. A 
pesar de las pequel\as diferencias sel\aladas, las actividades en ambos 
colectivos son bastante homogéneas. 
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CUADRO 59.-DISTRIBUCION DE LOS 

LICENCIADOS OCUPADOS SEGUN RAMAS DE 

ACTIVIDAD Y FACULTADES 

Agricultura, ganaderta 
silvicultura, caza, pesca ................................... .. 
Energla y Agua ................................................... .. 
ExtracclOn y TransforrnaciOn 
de minerales no energéticos 
y derivados de la l. Qulmica ......................... . 
Material transport., transf. 
de metales y mecénica 
de precislOn ...... , .. ,_, ....................................... , .. _. 
Otras industrias 
manufactureras ··---... -......... , .... -................. _,. 
ConstrucciOn ····-·-··-·-............... -..................... . 
Comercio, restauraciOn, 
hostelerla y reparaciones ................................ . 
Transportes y Comunicaciones .................... . 
Instituciones financieras, 
Seguros, Servicios prestados 
a las empresas, alquileres ............................... . 
EducaciOn e lnvestlgaciOn .............................. . 
Cultura y Sanidad ............................................... . 
Servicios lnforrnétlcos ..................................... .. 
Servicios Sociales ................................................ . 
Otras ramas ........................................................... .. 
No responden ..................................................... _ 

TOTAL -·--···-···-··-········-........................ . 

Biologfa G.ª e Hiat. Total 

2,7 0,4 1,4 
0,0 0,4 0,2 

8,5 0,4 4,1 

2,6 1,3 2,1 

1,1 3,9 2,6 
0,0 0,4 0,2 

1,6 3,9 2,8 
2,6 3,4 3,1 

4,2 8,3 6,5 
25,5 33,0 29,7 
30,9 20,4 25,1 

8,0 0,4 3,8 
0,0 0,0 0,0 

10,1 19,6 15,3 
2,1 3,9 3,1 

100,0 100,0 100,0 



CUADRO 60.-DISTRIBUCION DE LOS 

LICENCIADOS OCUPADOS SEGUN RAMAS DE 

ACTIVIDAD Y SEXO 

Agricultura, ganader!a 
silvicultura, caza, pesca .................................... . 
Energla y Agua .................................................... . 
Extrac ción y Transformación 
de minerales no energéticos 
y derivados de la l. Qulmica .. _, ............. ,-.... . 
Material transport., transf. 
de metales y mecánica 
de precisión .. -·····-······- ··""·········-·········----···-·· 
Otras industrias 
manufactureras --·--·----·····-·-·-·-·-·-.. 
Construcción ···-···-·---·-···-·-·-·---··--· 
Comercio, restauración, 

hosteierla y reparaciones ·-····--·-·-··-· 
Transportes y Comunicaciones --··-·······
Instituciones financieras, 
Seguros, Servicios prestados 
a las empresas, alquileres --·---·----· 
E ducación e Investigación -··-··--····--·--
Cu ltu ra y Sanidad ........................ ·-················-··· 
Servicios Informáticos -·····················-····-·-····· 
Servicios Sociales ............................................... .. 
Otras ramas .......................................... -············--
No resp onden ....................................................... . 

TOTAL ·-···-··-·-........................ _ ........... ---·-··· 

4.1.2. Las ocupaciones de los licenciados 

Mujeres Homtres Total 

1,3 1,7 1,4 
0,4 o.o 0,2 

3,0 5,5 4,1 

2,1 1,7 1,9 

3,3 1,8 2,6 
º·º 0,6 0,2 

2,1 3,9 2,8 
2,1 4,4 3,1 

5,5 7,7 6,5 
30,0 26,5 28,5 
27,0 25,4 26,3 

2,5 5,5 3,8 
o.o o.o 0,0 

18,1 11,6 15,3 
2,5 3,9 3,1 

100,0 100,0 100,0 

En este apartado hemos analizado las categorlas laborales y las 
trayectorias profesionales de los licenciados. Con esta finalidad hemos 
considerado qué tipo de trabajo realizan los titulados que están ocupa· 
do s y qué puestos ocupan en la empresa, para conocer su adecuación a 
la titu lación. 

71 



CUADRO 61.-DISlRIBUCION DE LOS 1ITULADOS

SEGUN CATEGORIAS LABORALES Y

FACULTADES 

Empresario, Director o 
Gerente de Empresa ··········---······· ...... 
Altos Cargos técnicos 
(Director Téc. y Jefe Dep. Téc.) ...... . 
Altos Cargos Administrativos 
y Comerciales -··············-·--··-·-······· .. ··· 
Técnicos .... ...... -...................... -.......... . 
Profesionales Liberales -..................... .. 
Profesores Universitarios ... -............. .. 
Maestro Prof. Ensenanza 
Media ·--·-······-·-· .... -........................... _. 
Adjuntos a profesores 
Universitarios. Becarios ·--·--··--·-· 
Cargos Intermedios 
Administrativos ·-·---·-.. ·····-···-·-·-··· 
Cargos Intermedios 
Cómerciales -····-······-........................ _ 
Resto Cargos 
Intermedios ........... --............................... . 
Técnicos Medios ........ -...................... -... 
Personal Altamente Cualificado ··--· 
Pers. Comercial cuaiif . .......... --......... .. 
Pers. Administr. cualif . .......... _._,,, ..... . 
Personal cualificado ·--................ -..... . 
Trabajado no cualificado ..................... . 
No responden ...... .......... .. ..... . 

.TOTAL ........................ -......................... .. 

Glografos 
B16losos � Historiadores 

1,8 

5,4 

0,4 
20,2 

1,3 
1,3 

21,5 

13,0 

2,2 

2,2 

0,9 
2,7 

10,3 
2,7 
4.0 
0,9 
5,8 
3,1 

100,0 

3,7 

2,2 

2,9 
4,0 
0,4 
o.o 

27,9 

0,7 

2,6 

0,7 

1,1 
6,3 
2,2 
4,0 

17,3 
5,1 

13,6 
5,1 

100,0 

Total 

2,8 

3,6 

1,8 
11,3 

0,8 
0,6 

25,I 

6,3 

2,4 

1,4 

1,0 
4,6 
5,9 
3,4 

11,3 
3,2 

10,1 
4,2 

100,0 

El análisis desagregado de la categor1a laboral de los licenciados 
muestra la importancia de la actividad docente entre los licenciados en
Biologla y en Geografla e Historia: una cuarta parte son personal do
cente en EGB o en la Ensenanza Media. Otras categor1as importantes 
entre los primeros son las ocupaciones como técnicos, como adjuntos a 
profesores universitarios y becarios y como personal altamente cualifi
cado sin una titulaciOn que lo reconozca: es el caso de los que trabajan
como informáticos. 

Entre los historiadores destacan también las categor!as de técnic os 
medios, personal administrativo cualificado y trabajadores no cualifi
cados. Entre este colectivo de licenciados, la actividad como personal
no cualificado es significativamente importante, y no solo por su peso
cuantitativo -14 de  cada 100 licenciados se  encuentran en  esta situa
ción-, sino también por su significaciOn cualitativa, ya que el manteni-
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miento de esta situación transcurridos tres anos y·medio desde la ob
tención de la titulación, ha de interpretarse como la situación de un co
lectivo de titulados que presenta graves dificultades de inserción profe
sional. 

CUADRO 62.-CATEGORIAS LABORALES EN EL 

TRABAJO ACTUAL SEGUN EL SEXO DE LOS 

LICENCIADOS 

Mujeres 

Empresario, Director o 
Gerente de Empresa ....................................... 4,1 
Altos Cargos técnicos 
(Director Téc. y Jefe Dep. Téc.) ............... 3,2 
Altos Cargos Administrativos 
y Comerciales .................................................... 2,5 
Técnicos ............................................................... 9,7 
Profesionales Liberales .................................. O, 7 
Profesores Universitarios .................... ,......... 0,4 
Maestro Prof. Ensenanza 
Media......... ............................................................ 24,5 
Adjuntos a profesores 
Universitarios. Becarios ................................. 4,7 
Carg?s

. 
Inte�medios 

Adm1n1strahvos ................................................. 2,2 
Cargos Intermedios 
Comerciales ........................................................ 1,1 
Resto Cargos 
Intermedios ......................................... ................ 1,1 
Técnicos Medios ............................................... 5,4 
Personal Altamente 
Cualificado ........................................................... 5,0 
Pers. Comercial cualif. ................................... 1,4 
Pers. Administr. cualif. ................................... 14,0 
Personal cualificado ........................................ 1,8 
Trabajo no cualificado ................................... 11,2 
No responden .................................................... 4,3 

TOTAL .............................................................. 100,0 

Hombru 

1,4 

4,1 

0,9 
12,6 

0,9 
0,9 

25,8 

8,3 

2,8 

1,8 

0,9 
3,7 

6,9 
6,0 
7,8 
5,1 
8,8 
4,1 

100,0 

Total 

2,8 

3,6 

1,8 
11,3 

0,8 
0,6 

25,1 

6,3 

2,4 

1,4 

1,0 
4,6 

5,9 
3,4 

11,3 
3,2 

10,l 
4,2 

100,0 

La distribución de categorlas laborales entre sexos en el trabajo ac
tual presenta una situación má.s diferenciada que en el primer trabajo. 

La categorla correspondencia a maestros y profesores sigue siendo 
la má.s importante en ambos sexos. 

Los hombres superan significativamente a las mujeres en las cate
gorlas de técnicos, adjuntos a profesores universitarios y becarios, per
sonal comercial cualificado y personal cualificado de la producción. 

Las mujeres, en cambio, superan significativamente a los hombres 
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en las categorlas de altos cargos administrativos y comerciales, técni
cos medios, personal administrativo cualificado y trabajo no cualifica
do de la producción. 

A pesar de que la importancia cuantitativa de las mujeres en la cate
gorla de empresarios, gerentes o directores de empresa es poca, las ci· 
Iras arrojan un porcentaje superior para esta categorla en el caso de las 
mujeres que en el de los hombres. 

El mayor nOmero de mujeres empresarias puede ser exponente de 
unas expectativas negativas en el mercado de trabajo en el terreno asa
lariado, que generan la respuesta de la creación de un peque/lo nego
cio. 

4. 1.3. El origen social 

El anAlisis del origen social, en el primer trabajo obtenido por los 
encuestados, ponla de manifiesto que la reproducción de las categorlas 
socio-laborales entre los padres de los encuestados y éstos no era mi
mética, a pesar de que un mayor porcentaje de licenciados con origen 
socio-económico alto se insertaban en categorlas laborales altas. En el 
otro extremo, los licenciados de origen socio-económico mAs bajo te
nlan un mayor peso en las categorlas mAs bajas. Esta conclusión para el 
primer trabajo se mantiene en el trabajo actual; aun en el caso de que 
los encuestados experimenten un mejor posicionamiento profesional, 
se mantiene una relativa distancia en el acceso a las categortas altas pa
ra los licenciados de origen social mb bajo. 

CUADRO 63.-DISTRIBUCION DE LOS 

LICENCIADOS SEGUN LA CA TEGORIA 

SOCIO-PROFESIONAL DE LOS PADRES 

Categorla 
de los padres: 
c. Altas 

(100,0) ---····-·····-·· 
C. Medias 
(100,0) ····-··-·-············ 
C. Bajas 
(100,0) -·-··--··--······ 

No 96 sobre 

C Altas C. Media, C BajM responden el total 

30,1 49,3 12,3 8,2 23,9 

31,2 46,2 18,3 4,3 30,4 

10,9 47,1 36,1 5,9 38,9 

A continuación analizaremos el grado de relación y adecuación en
tre la categorla laboral y la titulación. 

El cuadro que presentamos acto seguido pone de manifiesto las di
ferencias sustanciales entre los colectivos de licenciados que estamos 
estudiando. Los licenciados en Geograffa e Historia se caracterizan por 

14 



tener mayoritariamente categor!as laborales que no se adecQan a la ti
tulación; mientras que entre los biólogos la situación mayoritaria es la 
adecuación al nivel de los estudios realizados. 

Hemos dejado sin agregar las categor!as laborales de los maestros y 
los profesores de Ensei'lanza Media. La imposibilidad de desagregares
!� categor1a no permite clasificarla en ninguna de las tipolog!as ante
nonnente comentadas, ya que en el caso de los maestros el tftulo de li
cenciatura no es un requisito necesario, pero si en el caso de los profe
sores de Enseftanza Media. 

CUADRO 64.-CATEGORIA LABORAL DE LOS 

TITULADOS OCUPADOS EN EL TRABAJO 

ACTUAL 

Blologfo G! tt Hist. Total 

Categor1as adecuadas 
al nivel de titulación ·····---.. --·-···-· 
Categor1as intermedias -------··-.. -
Categor1as no adecuadas 
al nivel de titulación ····-.. ··----·······-··· 
(maestros y profesores) .... _ ...................... .. 
No responden .............................................. . 

TOTAL DE LICENCIADOS .................... .. 

43,5 
18,4 

13,5 
21,5 
3,1 

100,0 

14,0 
12,9 

40,1 
27,9 

5,1 

100,0 

27,2 
15,3 

28,0 
25,1 

4,2 

100,0 

Por lo que se refiere a las categorlas adecuadas al nivel de licencia
tura, se encuentran desempei'lando tareas de alta autonomlaJaboral 27 
de cada 100 titulados, en puestos que abarcan un abanico de categor!as 
que van: desde el empresario (situación particular que analizaremos 
más adelante), director o gerente, los altos cargos técnicos y los altos 
cargos administrativos y comerciales, los técnicos, los profesionales li
berales; los profesores universitarios y los adjuntos a profesores uni
versitarios y becarios. 

Por lo que respecta a las categor!as intermedias, se encuentran des
arrollando estos trabajos 15 de cada 100 titulados encuestados, en 
puestos desde los cargos intermedios administrativos, comerciales o 
de la producción, técnicos medios, hasta el porcentaje de personal alta
mente cualificado que ejerce su función sin haber obtenido un tftulo 
universitario que se corresponda con la misma, mayoritariamente en el 
caso de los informáticos, entre los biólogos, y de los cuadros interme
dios administrativos o comerciales, entre los geógrafos e historiadores. 

Por Olt!mo, entre las categor!as de menor cualificación, destaca el 
porcentaje de trabajadores no cualificados, as! como el porcentaje de 
trabajadores cualificados, que realizan tareas administrativas, comer
ciales o del ámbito de la producción. Estos niveles afectan a más de una 
cuarta parte de titulados universitarios. 
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4.1.4. La situac!On laboral de los licenciados en el trabajo actual 

Uno de los aspectos que nos permite conocer las condiciones del 
mercado de trabajo de los licenciados es el analisis de las situaciones 
laborales estructuradas según las principales modalidades de contrata
clOn, a partir de las cuales analizamos también la estabilidad laboral. 

La situaclOn actual se caracteriza por un relativo equilibrio entre la 
ocupaciOn en el sector público -57 por 100- y el sector privado --41 
por 100-, a pesar de la mayor importancia relativa del primero; 

El porcentaje de titulados que tiene su propia empresa es ba¡o en 
comparación con otras situaciones profesionales ( 6 por 100 si  conside
ramos también las empresas cooperativas), la Iniciativa de creaciOn d e  
l a  propia empresa es una salida laboral poco contemplada entre los 
blOlogos y los licenciados en Geograffa e Historia. La salarizaclon es en 
consecuencia la pauta general entre los titulados. 

Un alto porcentaje de los licenciados en Geograffa e Historia s e  en
cuentra ubicado en el sector p6blico. El porcentaje de blOlogos en este 
sector es también alto.aun cuando éstos se distribuyen mas particular
mente entre este sector y el privado. Las situaciones laborales en el sec
tor pOblico presentan mas inestabilidad entre los biOlogos. 

As!, su situaciOn en este sector es mayoritariamente la ocupaciOn 
provisional de plazas, por medio de la interinidad. El porcentaje d e  do
centes con plaza de funcionario/a, asl como los funcionarios de otros 
ambltos de la AdministraciOn es bastante mas bajo si se compara con el 
de sus homOlogos licenciados en Geograffa e Historia. 

Por Oltimo, hemos considerado el peso especifico del sector pObli
co Y del sector privado en cada una de las actividades desarrolladas por 
los licenciados. Esta consideraciOn pone de relieve que el sector pObli
co ocupa titulados universitarios mayoritariamente en las actividades 
relacionadas con: la cultura y la sanidad (35 por 100), la educaclOn y la 
investigaciOn (30 por 100), y en otros departamentos no especificados 
(25 por 100). El sector privado contrata mayoritariamente titulados 
u niversltarios para las actividades siguientes: la educaciOn y la investi
gaciOn (30 por 100), la cultura y la sanidad (13 por 100); los seguros, 
finanzas Y servicios a empresas (IS por 100); la industria qulmica y las 
actividades relacionadas con la infonnatica (8,5 y 8 por 100, respecti
vamente). 

As! pues, vemos que el peso relativo del sector pOblico y del sector 
privado en lo que respecta a la docencia es paritario. En cualquier caso, 
se pone de relieve la importancia de la ensenanza como actividad des
tacada en la salida profesional, tanto de los geOgrafos e historiadores 
como de los licenciados en Biolog!a. 
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CUADRO 65.-SECTORES DE ACTIVIDAD Y 

SITUACIONES CONTRACfUALES SEGUN LAS 

FACULTADES DE ORIGEN DELOS LICENCIADOS 

Sector POblico ............................... . 
F. Docentes .................................... . 
Docentes Interinos ...................... . 
Resto Funcionarios ..................... . 
Otras situaciones ........•................ 

TOTAL ........................................ . 

Sector Privado .............................•. 
Cuenta propia ............................... . 
C. Fijo ................................................ . 
C. Eventual ..................................... . 
C. Prácticas ..................................... . 
Sin Contrato ................................... . 
Otras situaciones ........................ .. 
No consta ..................................... . 

TOTAL ······························-········ 

Btologos 

44,4 

8,8 
18,7 
19,8 
47,3 

100,0 

44,8 

6,5 
29,5 
30,3 

27,9 
3,3 
2,5 
º·º 

100,0 

Ge6grofos e 

Htstoriadores 

55,6 

18,4 

11,4 
40,0 
34,2 

100,0 

43,1 

5,3 
42,0 
31,3 

9,3 
6,7 
3,3 
1,3 

100,0 

Total 

41,3 

14,1 
14,6 
28,8 
40,0 

100,0 

57,1 

5,9 

36,4 

30,9 
17,6 
5,1 
2,9 
0,7 

100,0 

Por lo que se refiere al sector privado, los biólogos se caracterizan 
por tener contratos eventuales, en prá.cticas o contratos fijos con pocas 
variaciones porcentuales. Los licenciados en Geograffa e Historia tie
nen mayoritariamente contratos fijos y, para ellos, los contratos en 
prácticas son poco numerosos. El porcentaje de los que se encuentran 
sin contrato es también mayor que el de los biólogos. Má.s adelante ve
remos si las situaciones de estabilidad laboral entre los licenciados en 
Geograffa e Historia explican el alto porcentaje de licenciados ocupa
dos en categor!as socio-profesionales inadecuadas a su titulación uni
versitaria. 

El aná.lisis del peso especifico del sector pOblico y del sector priva
do muestra una mayor tendencia de ambos sexos a ocuparse en el ám
bito privado de la producción, con una mayor presencia de hombres 
que de mujeres. Estas se incorporan en mayor porcentaje que los hom
bres a la Administración POblica como funcionarios de la docencia o de 
otros ámbitos, y, asimismo, como personal docente interino. Dentro de 
la Administración POblica, los hombres destacan, en cambio, como 
contratados eventuales. 

Las condiciones contractuales para ambos sexos muestran una li
gera mayor precariedad contractual en la mujer por lo que respecta al 
sector privado. A pesar de que las diferencias porcentuales por lo que 
se refiere a los contratos fijos son poco significativas, las modalidades 
principales de contratación para los hombres en este sector son los 
contratos fijos y los contratos en prá.cticas, mientras que en las mujeres 
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ocupadas en el sector privado se observa una ligera mayor tendencia a 
posiciones de autónomas, a contratos eventuales y a la ausencia de 
contrato. 

Estos datos muestran la existencia de algunas diferencias en los 
perfiles laborales por lo que respecta al sexo: mientras que las mujeres 
encuentran una mayor estabilidad en la Administración PObllca, los 
hombres lo hacen en el ámbito privado de la producción. La mayor re
glamentación del sector pQblico, as! como la existencia de un marco 
jur1dico más definido puede explicar que la contratación de la mujer en 
el sector pOblico sea más cualificada y estable. 

CUADRO 66.-DISTRIBUCION DE LAS 

SITUACIONES LABORALES DE LOS LICENCIADOS 

SEGUN SEXO Y AMBITO LABORAL 

Mujeres Hombres Total 

Sector POblico ··-························ 41,9 40,2 41,1 

Docentes Funcionarios ............. 15,5 12,5 14,2 
Docentes Interinos ....................... 16,4 12,5 14,7 
Resto Funcionarios .. ,-................ 30,2 26,1 28,4 
Otras situaciones ···-·······-· ......... 37,1 46,6 41,2 
No consta ......................................... 0,9 2,3 1,5 

TOTAi'.. - ........ _ .................. ,._., 100,0 100,0 100,0 

Sector Privado ---··-·-·-··-···-··· 54,5 56,6 55,4 
Cuenta propia ........._ .. , ................ 7,9 3,2 5,8 
C. Fijo -·····-·-······""" ................ 35,1 37,1 36,0 
C. Eventual ····-···-·-····"""-'"" 33,1 27,5 30,5 
C. Prácticas ·- ...... ,_ ........ -.......... 12,6 23,4 17,5 
Sin Contrato _,_, .......................... 6,6 3,2 5,1 
No consta --····-···"""" ........... 0,7 4,0 2,2 
Otras situaciones 4,0 1,6 2,9 
No consta ·--······-·"'""··· .... - 3,6 4,6 4,0' 

TOTAL-- .................... ............ 100,0 100,0 100,0 
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CUADRO 67.-SITUACIONES CONI'RACI'UALES DE 

LOS LICENCIADOS, SEGUN LAS FACULTADES DE 

ORIGEN, EN EL TRABAJO ACI'UAL 

LicenciadoJ Licendados Todos los 
enBiologfa en G." eHlst llcendados 

Estabilidad Laboral .................. 32,1 49,4 41,6 
Trabajo por cuenta propia • 12,5 6,0 17,0 
Contrato Fijo o lndefin . ........ 87,5 94,0 83,0 

Inestabilidad Laboral .......•....... 66,1 47,6 55,9 
Contrato Eventual ................... 41,9 62,0 29,4 
Contrato en practicas ............ 29,0 16,3 13,2 
Sin Contrato .............................. 4,0 10,0 3,9 
Otras modalidades ................. 25,0 11,6 10,8 

No responden ............................. 0,8 8,0 2,4 

A pesar de que, como acabamos de ver, el porcentaje de geógrafos 
e historiadores que tienen categorlas laborales como personal cualifi
cado (administrativo, comercial y de la producción) o personal no 
cualificado es muy alto, también se puede observar que este colectivo 
se caracteriza por tener má.s situaciones de estabilidad laboral que los 
biólogos. 

CUADRO 68.-0CUPACIONES EN EL TRABAJO 
ACTUAL 

Conjunto 
de los encuestados 

Técnicos ······-········--·····-·······-·--·-·············-··---000····-··-·00 

Informá.ticos y afines ·--···-·······-···········-·--··-·········-·-··-·-
Sanidad y Servicios Sociales .............................................. -
Administración ........................................................ -·-··-·----
Docencia ···························--····-·-·······-··--··-···--·-·····--·-
Arte y Deporte ..................................................... -................... .. 
Gestión ............................................ -.................. -----··----
Biblioteconomlay Cultura ··············-··-····--····---········· 
Transportes y Comunicaciones ........................... ---··-
Electricidad y Tel ecomunicaciones ·--·-·······-······--· 
Comercio ............................................................... ----·-·-· 
Limpieza, Hostelerla y otros 
profesionales de los servicios ....................... --··-·--·--
Construcción ··-·········-··-············· .. ··············----·····-··--·-
Agric ultura y Ganaderla .......................... _ ..................... -.. .. 
Otros ··················-········-···········-········--···--······--·····-·-
No responden -·····················--······-····-··· ............................... . 

TOTAL ................................................................ -.................... . 

11,3 
6,0 
3,4 

21,1 
35,6 
0,4 
3,6 
3,6 
2,0 
1,2 
5,2 

2,0 
0,2 
0,6 
0,4 
3,2 

100,0 
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Tal como hemos hecho en el caso de la actividad laboral en el Olti
mo curso de carrera y en el primer trabajo como licenciados, haremos 
también en el caso del trabajo actual un anAlisls pormenorizado de las 
ocupaciones desarrolladas, segOn el criterio de agregación y ya ex
puesto anteriormente y que puede contrastarse en los anexos. 

CUADRO 69.--0CUPACIONES EN EL TRABAJO 

ACl1JAL 

Técnicos -·--··-·-·-.. -·-.................. _ .. _ ........ -...... .. 
Informáticos y afines ........... - ................. -.... -.--�-
Sanidad y Servicios 
Sociales ___ .................. -.......................................... . 
Administración ............................................... _._ ...... .. 
Docencia -.......... -- ....................................... _ ...... . 
Arte y Deporte ...... --............................................ .. 
Gestión __ ........................ _ .................... ,_ .................. . 
Biblioteconom!a y Cultura ...................................... . 
Transportes y Comunicaciones ........................ _. 
Electricidad y Telecomunicaciones ................... .. 
Comercio ···-·· .... -·····-···· ....................................... . 
Limpieza, Hostelerta 
y otros profesionales 
de los Servicios ......................................................... _ 
Construcción ._ ................................................ -........... . 
Agricultura y Ganaderta ._ ....................... --...... .. 
Industria ......... ---......................... -.......... _ ........... _ .. .. 
Otros -- .......... _____ ................................................. . 
No responden .. -···· .. ·······-·-................................... . 

TOTAL ··---··-...................... -................. --.... -.. . 
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Hombres 

G.º�Historia Bio/ogfa 

1,7 
5,2 

0,9 
28,4 
34,5 

0,9 
3,4 
5,2 
5,2 
1,7 
5,2 

2,6 
0,9 

0,9 
3,4 

100,0 

21,4 
10,7 

3,9 
5,8 

40,8 

1,9 
1,0 
1,0 
1,0 
8,7 

1,0 

1,9 

1,0 

100,0 



CUADRO 71.-0CUPACIONES lRABAJO ACTIJAL 

Técnico ---····-····---····-- ·. ·-····--·--······ 
lnfonnAticos y afines ..•...•.....•....•...•...•..•...•..•..•...• 
Sanidad y Servicios 
Sociales ....•..........•.•................••.........•.•.....•......•....... 
Administración .................•..•.....•....••......•..•......•....... 
Docencia ...........................•..................•................•....... 
Arte y Deporte ..........................•........•.•...•..•.•.........• 
Gestión .......................................................................... . 
Biblioteconomla y Cultura ...................•.................. 
Transportes y Comunicaciones ............................ . 
Electricidad y Telecomunicac iones .................... . 
Comercio ......................................................................... . 
Limpieza, Hosteler!a 
y otros profesionales 
de los servicios ........................................................... . 
Construcción ................................................................ .. 
Agricultura y Ganader!a ......................................... . 
Industria ........................................................................ .. 
Otros .....................•.•...........•......•................................... 
No responden ...•........•..........................................•...... 

TOTAL ....................................................................... . 

Mujeres 

G. ª·Historia Biología 

0,6 
1,3 

4,5 
33,1 
32,5 
0,6 
6,4 
6,4 
0,6 
0,6 
5,1 

3,2 

0,6 
0,6 
3,8 

100,0 

25,6 
9,1 

4,1 
11,6 
36,4 

1,7 
0,8 
1,7 
1,7 
2,5 

0,8 

4,1 

100,0 

Para e l  trabajo actual se consolidan las tendencias ya apuntadas pa
ra el primer trabajo sin prActicamente ninguna variación significativa. 

Un primer dato a destacar es el hecho de que las ocupaciones técni
cas cualificadas estAn concentradas en el caso de los biólogos, con un 
peso ligeramente superior de las mujeres sobre los hombres, y son 
prActicamente inexistentes en el caso de los geógrafos-historiadores. 
Asimismo, destaca también la mayor concentración de las ocupaciones 
relacionadas con la informAtica en el caso de los primeros. 

En general, hay que destacar una tendencia a la menor cualificación 
y profesionalización en el caso de Geografla-Historia que en el caso de 
Biologla, y en el caso de las mujeres que en el de los hombres, como de
muestran, por ejemplo, las distribuciones de los porcentajes de las ocu
paciones administrativas y las de los servicios menos cualificados. Con 
todo, en estas tendencias, como se puede observar, el efecto corres
pondiente a la facultad es superior al relacionado con el sexo. 

Las ocupaciones relacionadas con la biblioteconomla y la cultura 
estAn desarrolladas exclusivamente por los geógrafos-historiadores. 

Destaca el elevado porcentaje en las ocupaciones relacionadas con 
la docencia, con un mayor peso de estas actividades en el caso de los 
biólogos y en el caso de las mujeres. 

Los datos y anAlisis expuestos en el caso del trabajo en el Oltimo 
curso de carrera, y en el primer trabajo posterior a la obtención de la Ii-
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cenciatura, contrastados con los que acabamos de exponer en relación 
a la ocupacion actual, nos permiten ya observar la evoluciOn de este fe
nOmeno a lo largo del itinerario laboral de los encuestados. 

En el mismo hay que destacar: 
En el caso de las ocupaciones más relacionadas con las carreras en 

cuestion, o de aquellas con mayor peso entre los encuestados, pode
mos destacar los siguientes elementos de evoluciOn: 

Ocupaciones técnicas: crecimiento Importante entre el trabajo del 
Oltimo curso de carrera y el  primer trabajo, con tendencia a la establli
zaciOn en el paso de éste al trabajo actual. Peso concentrado en los bió
logos y, entre éstos, en las mujeres. 

Administración: con un peso importante entre los dos grupos de li
cenciados, pero más concentrada entre los geOgrafos-h!storiadores, 
con una tendencia a la estabilidad desde el Oltimo curso de carrera. 

Docencia:crecimiento a lo largo de todo el periodo, con preponde
rancia de los biOlogos. 

Biblioteconomfay cultura: destaca la baja proporciOn, que está con
centrada de forma exclusiva en los geOgrafos-historiadores. Esta se 
mantiene prácticamente consta[\te desde la ocupaciOn en el Oitimo cur
so de carrera. 

lnformdtica y afines: modesto crecimiento a lo largo de todo el pe
riodo, en favor de biOlogos, con una considerable recuperaciOn relati
va para las mujeres biOlogas en la actual ocupacion. 

4.1.5. Los canales más frecuentes de inserciOn laboral 

Entre los encuestados el medio más importante para obtener un 
puesto de trabajo es el  uso de sus relaciones personales. Si  considera
mos además la importancia del papel de la familia en la obtenciOn de la 
ocupaciOn, resulta que más de un tercio de los licenciados ocupados 
han encontrado su actual trabajo mediante las relaciones personales o 
familiares. 

El segundo canal en importancia son las oposiciones ·que afecta a 
21 de cada 100 licenciados. Le siguen los anuncios en la prensa para el 
14 por 100 de los mismos. 

El papel del INEM es muy poco relevante (2 por 100), as! como el 
de las empresas de selecciOn de personal (4 por 100). 

Si anallzamos la importancia de cada uno de los canales en función 
de la categor1a socio-profesional del padre de los encuestados, se ob
serva que: 

l. Los hijos de empresarios, directores, gerentes, altos cargos pO
blicos o de la empresa privada, de profesionales liberales, o de profeso
res universitarios, utilizan mayoritariamente: 

l. Las relaciones personales. 
2. Los diarios. 
3. La familia. 

2. Los hijos de autOnomos, cargos intermedios administrativos y 
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comerciales y el resto de personal intermedio utilizan mayoritariamen
te. 

1. Las relaciones personales. 
2. Las oposiciones. 
3. Otros canales no especificados. 

3. Los hijos de trabajadores manuales cualificados y de trabajado-
res no cualificados utilizan mayoritariamente: 

l. Las oposiciones. 
2. Las relaciones personales. 
3. Otros canales no especificados. 

Las relaciones familiares y personales, los diarios y el negocio fami
liar son los canales miis caracterlsticos de encuestados con padres de 
categorta laboral alta. Las posibilidades de inserción laboral a partir del 
negocio familiar sólo afectan a este primer grupo de titulados; para los 
titulados con padres que pertenecen a las categortas intermedias, esta 
posibilidad es menor. Entre las categorlas bajas esta posibilidad no 
existe, en tanto que todos son asalariados. 

En el caso de hijos cuyos padres pertenecen a las categortas miis ba
jas, las oposic:iones son el mecanismo de inserción miis utilizado. Inde
pendientemente de las ventajas laborales que supone el hecho de ser 
funcionario de la Administración Pública y la estabilidad laboral que 
ofrece, cabe pensar que los titulados provenientes de posiciones socio
económicas miis bajas buscan en las oposiciones un canal miis reglado 
con expectativas de objetividad. 

El peso especifico de otros canales de inserción utilizados, diferen
tes a los mencionados, afecta a un 14 por 100 delos titulados ocupados, 
y hace referencia a los titulados que han obtenido su trabajo a partir de 
las listas de interinidad del Departamento de Ensenanza de la Generali
dad, as! como a la inserción facilitada por los colegios profesionales y 
por otras vlas, a pesar de que las últimas mencionadas son miis minori
tarias. 

CUADRO 72.-DISTRIBUCION DE LOS CANALES 

UTILIZADOS EN EL PRIMER TRABAJO SEGUN EL 

ORIG EN SOCIAL DE LOS ENCUESTADOS 

Canales reglados ................................. . 
Canales no reglados .......................... . 
Otros ......................................................... . 
No consta ................................................ . 

TOTAL ................................................ .. 

e.Alta, 

32,9 
49,3 
12,3 

5,5 

100,0 

C. Medias 

38,0 
46,7 
14,1 

1,1 

100,0 

e BaJa• 

48,0 
26,1 
17,6 
5,0 

100,0 

El canal de inserción en el trabajo actual mAs importante entre los li
cenciados en Geografla e Historia es el relativo a las relaciones perso-
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nales. También es el canal mayoritario entre los biólogos. Una diferen
cia sustancial entre el primer colectivo y el segundo la ocupa el segun
do canal mayoritario utilizado: mientras que, en el caso de los titulados 
en Historia y Geografla, las oposiciones han sido el segundo canal más 
utilizado (un 30 por 100 asilo ha declarado),en el caso de los biólogos, 
el segundo canal declarado ha sido el de las listas de interinidad y los 
diarios. 

CUADRO 73.-CANALES DE OBTENCION DEL 

TRABAJO ACilJAL 

Negocio familiar ·--·············-·········· 
gra

e��� propia 
.. 
··-·········-·-······ .. ·······-···· 

Familia -·-·--·············-.. ·············-···· 
Relaciones Personal. ·······-··········· .. ·-
Oposiciones _ ........... _ .......................... . 
Empresa selecc. ···········--·-··· .. ··········-
lnem .......................................................... . 
Otros -··· .. ··-····················-···················· 
No responden ···--··········-················· 

Hl1toria 

1,1 
2,6 

12,9 
4,1 

32,1 
30,3 

3,7 
3,0 
7,4 
3,0 

Bio/ogfa 

1,8 
2,7 

16,5 
4,5 

33,0 
12,9 

2,2 
0,9 

22,7 
2,7 

Todos los 

encuestados 

1,4 
2,6 

14,5 
4,2 

32,5 
22,4 

3,0 
2,0 

14,3 
2,8 

Existen diferencias significativas en el uso de determinados canales 
en función de la categorla laboral que ocupan los titulados universita
rios en el trabajo actual. 

Entre los titulados que se han declarado empresarios, independien
temente de si se trata de una empresa pequena o una empresa mediana, 
se observa que la mitad de los mismos trabaja en negocios familiares y 
la otra mitad ha montado su propia empresa. Se trata, en general, de un 
porcentaje bastante reducido, pero no por eso menos significativo. 

Entre los titulados que ejercen como Directores técnicos o Jefes de 
Departamento técnico, mayoritariamente se declara haber obtenido el  
trabajo a través de las relaciones personales. 

Los Altos cargos Administrativos y Comerciales se encuentran bas
tante distribuidos entre los diferentes canales contemplados, a pesar de 
que en el caso de los cargos administrativos pOblicos destaca como ca
nal más importante el uso de las oposiciones. 

Las Relaciones Personales han sido también el canal de inserción 
mayoritariamente utilizado por los licenciados ocupados que ejercen 
como técnicos; también por los cargos intermedios administrativos y 
comerciales. 

El personal altamente cualificado, en su mayorla titulados que ejer
cen como técnicos infonnáticos, obtiene su trabajo por medio de los 
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anuncios en los diarios; también es el caso del personal comercial cua
lificado. 

Las relaciones personales vuelven a adquirir importancia entre el 
colectivo de titulados que ejercen como administrativos cualificados, y 
éste es el canal utilizado también por una tercera parte de los trabajado
res no cualificados. 

Mención aparte merecen los maestros y profesores de Enseñanza 
Media. En parte, porque son el colectivo más numeroso, y, también, 
porque presentan situaciones profesionales diversas y, por consiguien
te, los canales que utilizan para introducirse en el mercado laboral son 
también diversos: Una tercera parte de los maestros utiliza las relacio
nes personales como mecanismo de inserción; ello ha de interpretarse 
bajo la óptica de la existencia de un gran nOmero de maestros que tra
bajan para el sector privado. Sólo poco más de la cuarta parte de los 
mismos ha obtenido su trabajo mediante oposición, mientras que un 20 
por 100 ejerce como maestros o profesores interinos. 

CUADRO 74.-CANALES DE OBTENCION DEL 

TRABAJO ACTUAL POR SEXO 

Negocio familiar ················-··················· 
g�:r��: propia ······---························· 

Familia ··············································---·· 
Relaciones Personales ············-··········· 
Oposiciones ························--············ 
Empresa Selecc. --························ 
lnem ·················-·····-································ 
Otros ·········-·······································-···· 
No responden ······················-······· ---· 

TOTAL .•.......•....•........... _. 

Hombre, 

0,50 
0,90 

15,10 
4,10 

31,70 
24,30 

2,30 
3,20 

12,90 
5,00 

100,00 

4.1.6. Las caracterlsticas de las empresas donde 
trabajan actualmente 

l,(.uJereJ 

2,20 
4,00 

14,10 
4,30 

33,20 
20,90 
3,60 
1,10 

15,60 
1,10 

100,00 

Como hemos señalado al analizar las caracter1sticas de la primera 
ocupación, utilizamos el nOmero de trabajadores como indicador de la 
dimensión de la empresa, considerando como pequetlas las que tienen 
entre I y 50 trabajadores, como medianas las que tienen entre 50 y 500 
trabajadores, y como grandes las que tienen más de 500. 
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CUADRO 75.-DISTRIBUCION DE LOS TITIJLADOS 

OCUPADOS SEGUN EL TAMAÑO DE LAS 

EMPRESAS 

1-4 ............. ,,, __ ........................................................................ . 
5-49 ....................... ·-··························-·················· .... -............ . 
40-499 ·--···-············ ................................................................ . 
Mas de 500 ............................................................................ .. 
No responden ....................................................... -............. . 

TOTAL ................................................................................. . 

11,7 
32.4 
14,3 
31,7 

9,9 
100,0 

Desagregando estos porcentajes en función de la facultad: 

CUADRO 76.-DIMENSION DE LA EMPRESA EN 

RELACION A LA FACULTAD 

Número de traba/adore6 

1-4 ..... -................... -......................... _ ......... . 
5-49 ·-·-··-··················· ................................... . 
50-499 ···-··········-·· .. ·············· .. -···· ............... . 
Mas de 500 ........... -.................................... . 
No responden ........................................ -.. 

TOTAL····-·-·-·-········-··························· 

Hi!toria 

7,0 
32,9 
14,9 
37,7 

7,5 

100,0 

Biofogfa 

2,8 
25,7 
20,1 
43,6 

7,8 

100,0 

La mayor parte de los licenciados se encuentran distribuidos entre 
las pequenas empresas de mas de cinco trabajadores y las grandes em
presas, con un peso nada despreciable de la mediana empresa. Sin em
bargo, tal como hemos indicado para la primera ocupación, a efectos 
estadlsticos, hemos considerado la Administración Pública incluida en 
la gran empresa. Si desagregamos ahora esa inclusión obtenemos que 
la Administracion Pública ocupa ahora el 35,1 por 100 de los encuesta
dos -86, 7 por 100 de la gran empresa-, mientras que para la gran em
presa privada queda solamente una cuota del 4, 7 por 100 del conjunto 
de los encuestados -11,5 por 100 de la gran empresa-. Ello indica ya, 
en relación a la primera ocupación, un ligero descenso de la gran em
presa privada a expensas del aumento en la Administración Pública; 
que pasa a ocupar la primera posición en peso de ocupación, seguida 
por la pequena empresa de mas de cinco trabajadores, la mediana em
presa y por, prácticamente igualadas, la gran empresa privada y la pe
quena empresa de menos de cinco trabajadores. 

86 



4.1.7. La jornada laboral 

Por lo que respecta a la jornada laboral, destaca el 66,7 por 100 de 
los licenciados que se encuentran ocupados a jornada completa, a pe
sar  de que continüa siendo significativo el 27,5 por 100 de los que des
arrollan una actividad con menor dedicación. 

CUADRO 77.-JORNADA LABORAL EN EL 

TRABAJO ACTUAL 

Tiempo completo .......................... , .. --......... ...... .. 
Media jornada ........... ,_ .......... , .. ,_ .............. _ .. ,, ... .. 
Menos de media jornada ,_.,, ............................. . 
No responden ............ -.......................... ............ .. 

Y en función de la facultad: 

66,7 
22,0 
5,5 
5,9 

CUADRO 78.-JORNADA LABORAL EN RELACION 

A LA FACULTAD 

Tiempo completo .. .,, __ ........ ........................ -.. .. 
Media jornada ....... ,_ .... , ...... _ ....................... -.. . 
Menos de media jornada ............. --............... .. 
No responden ........ _ ................................. ,_ ....... .. 

TOTAL ..................... ................... ,-.... , ........... _,,, .. . 

H/$lorla 

81,9 
11,4 

4,1 
2,6 

100,0 

Blolog/a 

86,2 
11,6 

0,9 
1,3 

100,0 

De esta comparación se desprende que los biólogos presentan un 
actividad laboral más marcada por el regimen de dedicación completa 
que los historiadores. 

A continuación analizaremos la relación entre la Jornada laboral, la 
categorla laboral, la facultad y el sexo. Esto nos permltirA constatar si 
los diferentes reg!menes de Jornada laboral están relacionados o no, y 
en que medida, con la calidad de la inserción, y, a la vez, con el sexo y 
con la facultad de origen. 
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CUADRO 79.-JORNADA LABORAL EN RELACION 

A LA CATEGORIA LABORAL Y LA FACULTAD 

Empresarios ................................. . 
Altos cargos técnicos .............. . 
Altos cargos administra-
tivos y comerciales ................... . 
Cargos técnicos .......................... . 
Profesiones liberales ................ . 
Maestros ........................................ . 
Adjuntos y Becarios ................. . 
Carg

.
o� inte

.
rmedios 

adm1mstrallvos ........................... . 
Cargos intermedios 
comerciales ········-·--··················· 
Resto de cargos 
intermedios .................................. . 
Técnicos medios ........................ . 
Personal altamente 
cualificado ................................... .. 
Cargos comerciales 
cualificados .................................. . 
Cargos administrativos 
cualificados .................................. . 
Trabajadores 
cualificados de la 
producción ................................... . 
Trabajadores no 
cualificados .................................. . 
Otros ............................................... . 
No responden ·-·-··-·····-···-·····-

TOTAL -·· ···-···-···--····-··-·· 

Jor, Compl 

3,6 
2,7 

3,6 
4,1 

29,3 
0,5 

1,8 

0,9 

0,9 
6,3 

2,3 

4,5 

19,4 

4,5 

13,5 

2,3 

100,0 

GEOGRAFIA-H/STOR/A 

1/2 Jor. -de 1/2Jor. No rap. 

3,2 14,3 

6,5 
3,2 

12,9 63,6 
3,2 

6,5 

3,2 
6,5 

3,2 

3,2 

12,9 

9,7 9,1 

16,1 18,2 

6,5 9,1 85,7 

100,0 100,0 100,0 

En el caso de Geografla-Historia, la dedicación de menos de media 
jornada se concentra en las categorlas menos cualificadas. La media 
jornada, no obstante una ligera presencia en las categorlas menos cua
lificadas, se concentra b:isicamente en las categor!as intermedias. La 
jornada completa aparece muy distribuida entre todas las categor!as, 
con un mayor peso de las categor!as bajas. 

En general, se observa que las categor!as bajas condensan la jornada 
completa y la dedicación menor a la media jornada, mientras que las 
categor!as intermedias condensan la media jornada. 

En el caso de los biólogos, la dedicación menor a la media jornada 
aparece sobre todo en los cargos técnicos. La media jornada aparece 
también concentrada en los cargos técnicos, as! como también entre 
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CUADRO 79.-JORNADA LABORAL EN RELACION 

A LA CATEGORIA LABORAL Y LA FACULTAD 

Jor. Cornpl 

Empresarios ·-··---······--·--- 1,6 

Altos cargos técnicos ······-·-· 5,2 
Altos cargos administra-
tivos y comerciales ········---·-· 
Cargos técnicos ·-·····-········----· 
Profesiones liberales ······-···-···· 
Maestros ··-···················-·-----
Adjuntos y Becarlos ···········-·-
Cargos intermedios 

· administrativos ··-·······--·--··· 
Cargos intermedios 
comerciales ·····-·-------·-
Resto de cargos 
intermedios -··--·-··-··-·--
Técnicos medios ·----·-
Personal altamente 

0,5 
19,2 
1,0 

21,2 
15,0 

2,1 

2,1 

0,5 
3,1 

cualificado ·······-·-········-·---- 11,9 

Cargos comerciales 
cualificados ····················---······· 3,1 
Cargos administrativos 
cualificados ·········-·-···-·············-· 3,6 

Trabajadores 
cualificados de la 
producción ·····--·---·····- 1,0 
Trabajadores no 
cualificados ···············-···-··--- 5,2 
Otros ·-·--·····--------·--
No responden --··-------·· 1,6 

TOTAL --·---··------·-·- 100,0 

BIOLOCIA. 

1/2 Jor. - d� 1/2 Jor. No resp. 

3,8 
7,7 

26,9 

3,8 
23,1 

3,8 

3,8 

3,8 

7,7 

11,5 

3,8 

100,0 

50,0 

50,0 

100,0 

100,0 100,0 

los altos cargos técnicos. La jornada completa, en cambio, aparece muy 
distribuida entre todas las categortas, con un mayor peso de las cate
gor1as altas. 

En general, se observa en el caso de Blologta, una distribución bas
tante equilibrada de la Jornada laboral entre las diferentes categor1as. 
Asimismo, existe una ligera tendencia a que tanto la jornada completa 
como la dedicac!On menor a la media jornada se concentren en las ca
tegorlas altas, entre las cuales aparece también un porcentaje conside
rable de regtmenes de media jornada. De estos datos podemos deducir 
que en el caso de Biologta las categor1as profesionales altas van asocia
das a una considerable flexibilidad en el régimen de dedicación labo
ral. 
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CUADRO 80.-JORNADA LABORAL EN RELACION 

A LA CATEGORIA LABORAL Y EL SEXO 

Empresarios ...... _ ........................ . 
Altos cargos técnicos .............. . 
Altos cargos administra-
tivos y comerciales ................... . 
Cargos técnicos .......................... . 
Profesiones liberales ................ . 
Maestros ........................................ . 
Adjuntos y Becarios ................. . 
Cargos intermedios 
administrativos ........................... . 
Cargos intermedios 
comerciales _ ......................... _ ... 
Resto de cargos 
intermedios _ .................... _ .... .. 
Técnicos medios ,_ ................... . 
Personal altamente 
cualificado ............. ,_ .... -........... .. 
Cargos comerciales 
cualificados .................................. . 
Cargos administrativos 
cualificados .................................. . 
Trabajadores 
cualificados de la 
producción ................................... . 
Trabajadores no 
cualificados .................................. . 
Otros ............................................... . 
No responden ·--·-··-··----· 

HOMBRn 

Jor. CompL 1/2 Jor. - de 1/2 Jor. No re,p. 

1,6 
4,8 

1,1 
9,0 

0,5 
25,5 

9,6 

2,1 

2,1 

1,1 
3,7 

8,0 

6,9 

8,5 

4,8 

8,0 

1,1 

15,0 

5,0 

25,0 

10,0 

5,0 

10,0 

15,0 

10,0 

20,0 

60,0 

20,0 

100,0 

TOTAL·-.. ·-·-··--········-·-.. -· 100,0 100,0 100,0 100,0 

En el caso de los hombres, se observa una distribución equilibrada 
de las jornadas laborales entre las diferentes categorlas, con una ligera 
tendencia a que la jornada completa se concentre en las categorlas al
tas. 

En el caso de las mujeres, observamos que la dedicación menor a la 
medla jornada se concentra en las categortas bajas, mientras que la me
dia jornada y la jornada completa tiene una distribución equilibrada 
entre las diferentes categortas. 

De forma global, podemos decir, por lo que se refiere a la relación 
entre jornada laboral y categorla laboral, que la mayor dedicación 
coincide con las categortas mas altas, a pesar de que en el caso de los 
biólogos las categortas altas disfrutan de una considerable flexibilidad 
en el régimen de dedicación laboral. 
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CUADRO 80.-JORNADA LABORAL EN RELACION 

A LA CA TEGORIA LABORAL Y EL SEXO 

Empresarios ................................. . 
Altos cargos técnicos .............. . 
Altos cargos administra-
tivos y comerciales ................... . 
Cargos técnicos .......................... . 
Profesiones liberales ................ . 
Maestros ··················-···--·--·· 
Adjuntos y Becarios ...... , .......... . 
Cargos intermedios 
administrativos ........................... . 
Cargos intermedios 
comerciales .................................. . 
Resto de cargos 
intermedios ................................. .. 
Técnicos medios ........................ . 
Personal altamente 
cualificado -······························ 
Cargos comerciales 
cualificados .................................. . 
Cargos administrativos 
cualificados .................................. . 
Trabajadores 
cualificados de la 
producciOn ·····-······················· 
Trabajadores no 
cualificados .................................. . 
Otros ............................................... . 
No responden ............................ .. 

TOTAL···--·-···················· 

Jor. OJmpL 

3,5 
3,1 

3,1 
12,8 
0,4 

25,6 
5,3 

1,8 

0,9 

0,4. 
5,7 

5,7 

1,3 

15,0 

1,3 

1!,0 

2,6 

100,0 

MUJERES 

1/2 Jor. -de J/2Jor. 

5,4 
5,4 

16,2 
2,7 

13,5 62,5 
2,7 

2,7 

2,7 

5,4 
5,4 

2,7 

2,7 

13,5 

2,7 12,5 

13,5 12,5 

2,7 12,5 

100,0 100,0 

4.1.8. ¿cuanto han tardado los licenciados en encontrar 
su trabajo actual? 

No�ip. 

80,0 

100,0 

En términos generales, vemos que casi la mitad de los licenciados 
han obtenido recientemente su ocupaciOn actual. 

Asimismo, un dato importante completa este primer cuadro des
criptivo: un 21,8 por 100 de los licenciados realiza actualmente el mis
mo trabajo que llevaba a cabo antes de acabar la carrera. El 56,86 por 
100 lo ha obtenido después de la consecución del titulo. 
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CUADRO 81.-TIEMPO DE OBTENCION DEL 

TRABAJO ACfUAL 

Antes de 
abril-julio 86 ·····-····················· 

1-6 meses ................................. . 

21,8 

6,1 

7-12 meses ···············-······· .. ······ 8,4 

13-24 meses ········-··················· 6,9 

25-37 meses ·········-·················· 12,6 

Mas de 3 ai'los ........................ 43,0 

No responden ······--··············· 1,2 

TOTAL····-··························· 100,00 

(momento de obtención 
de la licenciatura) 

(después de la obtención 
de la licenciatura) 

En este cuadro se constatan tres grandes grupos o tipolog!as. En pri
mer lugar, aquellos que continúan en la misma ocupación que realiza
ban antes de obtener la licenciatura: 21,8 por 100. En segundo lugar, 
aquellos que obtuvieron su actual ocupación en los dos ai'los posterio
res a la obtención de la licenciatura: 21,4 por 100. En tercer lugar, aque
llos que han obtenido recientemente su trabajo actual, es decir, entre 
los dos y los tres ai'los y medio después de acabar la carrera, teniendo 
en cuenta que este hecho se produjo entre junio y septiembre de 1986 y 
la encuesta ha sido realizada en diciembre de 1989. El porcentaje de es
te tercer grupo es el más importante: 55,6 por 100 (12,6 por 100 entre 
dos y tres anos después de la licenciatura y 43,0 por 100 entre tres y tres 
ai'los y medio después de la misma). 

Estas cifras encajan notablemente con las actuales caracterlsticas 
del mercado de trabajo según los datos de que disponemos en cuanto a 
la empresa. En ésta, se suele considerar un periodo de tres anos como 
tiempo habitual de la cualificación básica de un licenciado en relación 
a un lugar de trabajo especializado. Hay que recordar, en este sentido, 
que la duración máxima posible de los contratos en prácticas es tam
bién de tres ai'los. 

As! pues, parece lógico que un elevado porcentaje de licenciados 
haya adquirido recientemente su actual ocupación después de entre 
dos y tres ai'los de inserción en el mercado de trabajo y de movilidad en 
el  mismo. Este periodo de tiempo parece suficiente para adquirir la 
cualificación necesaria para abrirse camino hacia la inserción profesio
nal. 

Asimismo, la confirmación de esta hipótesis no será posible sin los 
datos que, más adelante, nos indicarán la calidad de este trabajo actual, 
y, por tanto, si se trata o no de una ocupación que podamos considerar 
propia de un proceso de inserción profesional, en los términos que éste 
ha sido descrito en el presente estudio. 

Por otro lado, hay que destacar también el grupo de ncenciados que 
siguen desarrollando la misma actividad que antes de obtener la licen
ciatura. El conocimiento especifico de las caracterlsticas de esta ocupa-
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ción nos permitira construir la tipologla profesional propia de estos in
dividuos. 

Si desagregamos estos resultados en función de la facultad, desta
can el 51,1 por 100 de los biólogos que han obtenido su trabajo actual 
pasados los tres ai'los de la obtención de la licenciatura, asl como el 36,2 
por 100 de los historiadores en esta misma situación y el 31 ,3 por 100 
de los mismos que ya 1� ejerclan en el periodo abril-junio de 1986. 

CUADRO 82.-DIFERENCIAS EN EL TIEMPO DE 

OBTENCION DEL TRABAJO ACI'UAL POR 

FACULTADES 

Abril-Julio 86 ·········-········-··--·-·········-
1-6 meses ·········-······· ... -......................... . 
7-12 meses -·······-····-·-·-·····--··-········--
13-24 meses ........ _ .............................. -.... . 
25-37 meses ·--········-·-·-···········-·········· 
Más de 3 ai'los ··--······--··········-·
No responden -·············-···············-·-······ 

TOTAL ........................................... -........ . 

Hi1torla 

31,3 
5,2 
6,3 

11,9 
7,6 

36,2 
1.5 

100,0 

Biolo9fa 

10,3 
7,2 

10,8 
13,5 

6,2 
51,1 

0,9 
100,0 

Más de la mitad de los biólogos ha obtenido recientemente su ac
tual ocupación. Este dato, asl como el bajo porcentaje de los mismos 
que desarrolla el mismo trabajo que antes de obtener la licenciatura, 
sugiere una hipótesis: el itinerario profesional de los biólogos está es
casamente determinado por la ocupación anterior a la obtención de la 
licenciatura y fuertemente condicionado por el proceso de inserción 
iniciado después de ésta, en el que mas de la mitad de los licenciados 
obtiene su trabajo actual dos allos después de haber adquirido tal con
dición. 

Por el contrario, en el caso de los licenciados en Geografla-Historia 
existe una distribución equilibrada entre las tres tipologlas, en la que 
destaca el tercio de individuos que sigue desarrollando la misma ocu
pación que antes de convertirse en titulados. La hipótesis sugerida, por 
consiguiente, es, en este caso, diferente a la relativa a los biólogos: a pe
sar de que el porcentaje de individuos que se insertan después de haber 
obtenido la licenciatura dobla al de los que lo hicieron antes, podemos 
decir que en el itinerario profesional de los licenciados en Geografla
Historia tiene un peso importante la actividad de éstos antes de conver
tirse en titulados. 

S. El paro entre los llcendados en Blologfa e Historia 

En este capitulo pretendemos llevar a cabo una evaluación de la in
cidencia del paro, asl como de los diferentes factores que lo determinan 
en el colectivo objeto de nuestro estudio. 
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Cuando hablamos de paro nos estamos refiriendo a aquellos licen
ciados activos sin actividad laboral en el momento actual. Asimismo, 
en el capitulo dedicado a la evolución laboral de los encuestados, anali
zaremos también la dimensión cuantitativa y cualitativa de los pe
riodos de paro experimentados por los licenciados desde que obtuvie
ron el tttulo, aunque actualmente se encuentren en situación de ocupa
ción. 

En este capitulo no haremos referencia al pérlodo de obtención de 
la primera ocupación después de haber obtenido la licenciatura. Como 
se recordará, si bien este periodo ha de considerarse como paro, ha si
do ya objeto de análisis más detallado en el capitulo dedicado al estu
dio de la transición al trabajo. Con todo, en este apartado volveremos a 
recordar los datos al respecto. 

Entre los factores que pueden estar relacionados con la incidencia 
del paro, y sin entrar en los propios de la estructura y coyuntura econó
micas, ya que sobrepasan el alcance del presente estudio, analizaremos 
los siguientes: 

l. Origen socio-económico. 
2. Sexo. 
3. Currlculm universitario. 
Comenzaremos la descripción del paro con la concreción de los 

porcentajes en que esta situación afecta a los encuestados. Antes, sin 
embargo, apuntaremos la cifra de los inactivos: 0,36 por 1 OO. As! pues, 
podemos decir que la situación de inactividad entre los encuestados es · 
prácticamente despreciable. 

El porcentaje agregado de paro de los licenciados en Biologla y 
Geografla-Historia es del 7,1 por 100. De éstos, un 5,1 por 100 corres
ponde a los activos parados desde el momento de acabar la carrera. El 
2,0 por 100 restante corresponde a aquellos que habiendo trabajado en 
alguna ocasión después de obtener la licenciatura, se encuentran ac
tualmente en situación de paro. 

De estos primeros datos se desprende ya una importante conclu
sión: la mayor parte de los licenciados en Geografla-Historia y Biologta 
parados en la actualidad son individuos que, tres af\os y medio después 
de convertirse en titulados, no han iniciado todavla su proceso de in
serción profesional, y que podrlamos calificar ya, por lo que hace a la 
generación estudiada, de parados de larga duración. 

As! pues, nos encontramos ante dos grandes tipologlas de parados: 
los parados que todavla no han llevado a término su transición al traba
jo y los que (muchos menos) habiéndola llevado a término ya, se en
cuentran actualmente en. paro. 

En el caso de Geografla-Historia, el porcentaje es del 7,3 por 100, 
siendo del 6,0 por 100 en el caso de Biolog!a. 

Por lo que respecta al sexo, el paro en los hombres es de un 4, 7 por 
100, mientras que en las mujeres es del 8,2 por 100. En el caso de las 
mujeres paradas, teniendo en cuenta que el paro corresponde sobre to
do al de larga duración, podemos pensar que las razones de este fenó
meno pueden distribuirse entre las dificultades especificas de la mujer 
para incorporarse al mundo del trabajo y a la mayor selección que ésta 
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realiza de las ocupaciones posibles, en caso de que no tenga una fuerte 
presion econOmica que la obligue a trabajar. 

Al objeto de analizar las posibles relaciones entre paro y posiciOn 
social, tomaremos como indicador la categorfa socio-profesional del 
padre del individuo: entre los hijos de padres de categorta alta, el paro 
se presenta en un 3,7 por 100 de los casos, mientras que lo hacen en un 
5,7 por 100 de los de categorfas medias y en un 1,6 por IOOde los de ca
tegorfas bajas. 

Esto indica que la categorfa socio-econOmica del padre y, por tanto, 
la poslciOn social de origen del individuo no inciden negativamente en 
el paro. 51 hemos visto en cambio que ésta incidla en el itinerario profe
sional del individuo en cuanto a categorfas y ritmos. 

Por lo que hace al paro, por consiguiente, podemos decir que el titu
lo universitario compensa posiciones de desventaja en la estructura so
cial y que, en este sentido, act1ia como un protector contra el paro. 

Habrla que profundizar más en estos datos para poder extraer con
clusiones más precisas en cuanto a los comportamientos y estrategias 
personales de los licenciados ante el mercado de trabajo. Una interpre
taciOn posible en relaciOn al paro de larga duración es que sea fruto de 
una estrategia de resistencia a la aceptación de cualquier trabajo y, por 
tanto, una mayor selecciOn de la demanda proveniente del mercado de 
trabajo, sobre todo en el caso de las mujeres de ciases medias. 

En este sentido, podemos inferir que las clases sociales medias se
rfan más resistentes a aceptar cualquier trabajo, mientras que las clases 
bajas aceptar!an más fácilmente cualquier ocupación y, en consecuen
cia, presentar!an menos paro. 

En relación a las notas obtenidas en la carrera, tal"flpoco se observa 
incidencia directa sobre el paro. En efecto, un 5,6 por 100 de los que ob
tuvieron excelentes como nota mayoritaria se encuentran en paro, 
mientras que comparten esta situación el 2,8 por 100 de los que obtu
vieron notables y el 4,1 por 100 de los que obtuvieron aprobados. 

111. LA PE RCEPCION SUBJETIVA DE LOS 1TfULADOS 

RESPECTO A SUS ESTUDIOS Y SU TRABAJO AcnJAL 

En este capitulo describiremos y analizaremos la valoraciOn que los 
licenciados hacen de su trabajo actual, as! como, en relación a éste, la 
valoración que hacen de sus estudios universitarios, tanto por lo que 
respecta al nivel de formación como a su grado de utilidad profesional. 

Utilidad de los estudios: 
En este cuadro podemos observar que el grado de utilidad de los es

tudios, considerado por los encuestados en relación a su trabajo actual, 
es bajo. As!, un 61 por 100 de los titulados considera baja la utilidad de 
sus estudios, mientras que solo un 37 por 100 tiene una percepciOn po 
sitiva de la utilidad de los mismos. 
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CUADRO 83.-LA Ul1LIDAD DE LOS ESTUDIOS 

Todo!J los 

Hl,torla Blotosra Hombres Mujeres encuestado!J 

Nada ·····-·-······ .. ··· ·- 43,3 21,0 29,5 36,0 33,2 
Poco ·········-····-·-···· 28,5 27,5 27,7 28,3 28,1 
Bastante ••.•.•.•.... 16,6 31,4 22,3 24,1 23,3 
Mucho·-·········"'··· 10,5 17,9 18,6 10,1 13,8 
No resp. ··········-··· 1,1 2,2 1,8 1,4 1,6 

TOTAL ... ·-····- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Base .... _ ..... _ ..... (229) (277) (220) (286) (506)

La percepción subjetiva de la utilidad de los estudios varfa en fun
ción de las facultades contempladas; asl, algo más de la cuarta parte de 
historiadores considera que los estudios realizados son Otiles para el 
ejercicio de su trabajo actual, mientras que los biólogos que sostienen 
esta opinión son más del doble. Si tenemos presente (como ya hemos 
comentado en otro apartado del informe), que el ejercicio profesional 
es más frecuente entre los biólogos que los historiadores, podemos 
afirmar que las percepciones subjetivas de ambos grupos se adecúan 
bastante a las realidades objetivas que les toca vivir. 

Si consideramos la variable sexo, vemos que las mujeres manifes
tan un poco más que los hombres la poca utilidad que han tenido los es
tudios realizados. 

CUADRO 84.-LA U1UIDAD DE LOS ESTUDIOS EN 

FUNCION DE LA CA TEGORIA LABORAL DE LOS 

lITULADOS 

Nada Poco Bastan. Mucho No consta Total 

Categorlas 
altas 
(102) .. --·--- 20,60 35,3 30,4 11,8 0,9 20,6 
Categorlas 
medias 
(231) --·-··-... 21,65 25,5 30,7 21,6 0,4 46,8 
Categorlas 
bajas 
(139) ·--·- 61,50 26,6 8,6 2,9 0,7 28,1 
No consta 
(20) -·--- 45,0 15,0 10,0 10,0 20,0 4,0 

TOTAL ....... 33,4 27,5 23,1 13,8 1,4 100,0 
Base---... (165) (136) (114) (68) (7) (495) 

SI analizamos las categorlas laborales que poseen los titulados y las 
valoraciones de los estudios para el desarrollo de estas funciones, ob-
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servemos que: la
_
s
_ 
categor1as bajas son las que senalan mayoritaria

mente la poca utilidad de los estudios. 

. 
Contrariamente a lo que cabria esperar, el segundo grupo de licen

ciados que comparte la misma opiniOn no son los que están adscritos a 
categortas intermedias, sino que son los licenciados que tienen cate
gortas altas en su trabajo actual. 

CUADRO 85.-LA CAPACIDAD SUBJETIVA EN EL 

EJERCICIO DEL lRABA.JO EN FUNCION DE LA 

CATEGORIA LABORAL DE LOS TITULADOS 

Mucho Bastante Poco No consta Total 

Categortas 
altas •H••-HH-·-··-··-··- 29,85 62,68 7,46 21,89 
Categor!as
medias ······-····-··-·- 31,94 59,03 7,64 1,3 47,06 
Categor1as
bajas 

... ,,, ___ ,_,,,, ___ ,_ 48,00 46,70 4,00 1,3 24,51 
No consta -······--····· 1,96 2,60 0,30 1,6 6,53 

TOTAL ...... ·---········· 35,29 55,56 6,54 2,3 100,0 

A la  vista de este cuadro, constatamos que la mayor parte de los en
cuestados, un 90,8 por 100, se siente bien capacitado para el ejercicio 
de su trabajo actual; esta valoraciOn se incrementa un poco conforme 
los licenciados se sihlan en las categorlas más bajas. 

Hay que decir que esta variable no nos permite evaluar directamen
te el peso de la carrera en esta capacitaciOn, ya que en la misma inciden 
muchos otros factores, como, por ejemplo, la experiencia profesional, 
otros estudios académicos o no, etc. 

Si tenemos presente, sin embargo, la relaciOn entre capacitaciOn 
profesional y utilidad de los estudios, el resultado de la encuesta apunta 
a una ausencia de relaciOn entre estas dos variables. Este dato refuerza 
la hipOtesis de que los licenciados valoran su capacidad profesional ac
tual en func!On de factores diferentes a la carrera. 

Este dato apunta la hipOtesis de que los licenciados consideren la 
carrera más como un medio de acceso a un segmento cualificado del 
mercado de trabajo que como un medio de capacitaciOn profesional 
ante el perfil de una ocupación concreta. 

l. Nivel de formación 

Aqul valoraremos una serie de dimensiones que nos permitirán 
evaluar más detalladamente el grado de formac!On de los licenciados, 
segQn la apreciaciOn de éstos. 

Estas dimensiones corresponden a diferentes aspectos de la forma
ciOn, entre los cuales analizaremos los siguientes: teor1a, práctica, ges-
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tión, resolución de problemas poco estructurados y complejos, trabajo 
en equipo, participación social, utilización y adaptación de nuevas tec
nolog!as, y, finalmente, iniciativa, decisión y riesgo. 

La elección de estos aspectos responde a los elementos que el mer
cado de trabajo determina como bases de un perfil profesional compe
titivo. En este sentido, la lista no se reduce a aquellos aspectos que tra
dicionalmente cubre la ensellanza universitaria (teorla), sino que con
sidera aquellos de los cuales se habrá de responder ante el mercado de 
trabajo. Nuestro conocimiento del mundo de la empresa nos indica que 
caracterlsticas del perfil profesional de un licenciado, como la iniciati
va, el trabajo en equipo o la capacidad de adaptación al uso de nuevas 
tecnologtas, son tan importantes para las empresas como la formación 
teórica. 

CUADRO 86.-MVELES DE FORMACION 

Bajo 

Teorla -·-·--··-·-·-·--··········-·· .. - 10,2 

Práctica ............................................. 56,8 
Gestión -.. ·····-··-·····-·················-···· 60,2 

Problemas 

Mffllo 

30,4 
27,1 
20,5 

complejos ......................................... 42,7 28,4 
Trab. en equipo ............................ 41,1 29,0 
Participación social ..................... 45,9 25,4 
Nuevas tecnologtas ..................... 68,0 17,3 
lnic. decis. riesgo .......................... 54,6 23,0 

Alto 

53,3 
9,5 
9,5 

20,6 
23,0 
21,8 

7,2 

14,3 

No resp. Total 

6,3 100,0 
6,5 100,0 
9,8 100,0 

8,4 100,0 
6,9 100,0 
6,9 100,0 
7,5 100,0 
8,1 100,0 

Si tomamos como referencia los valores medios y observamos la 
tendencia mayoritaria a la hora de valorar la percepción de los encues
tados, por lo que se refiere al grado de formación adquirida en su carri,
ra, llegamos a la conclusión de que, excepto la _teorla, el resto de aspec
tos formativos son considerados de nivel bajo. SOio encontramos por
centajes significativos en el nivel alto, aproximándose a los valores me
dios, en el caso de la capacidad para resolver problemas complejos y 
en la participación social, a pesar de que también en estos aspectos do
mina la valoración baja. 

Asimismo, en estos dos Oltimos aspectos y en el del trabajo en equi
po es mayoritaria, aunque por un estrecho margen, la valoración positi
va si agregamos los porcentajes de valoración alta y media. 

2. Grado de utllldad de la formación adquirida, en relación al 
trabajo actual 

Ahora analizaremos, bajo los mismos parámetros que en el aparta
do anterior, el grado de utilidad de la formación adquirida en la carrera 
en relación a la actual ocupación laboral, siempre desde el punto de 
vista subjetivo de los licenciados. 
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CUADRO 87.-MVELES DE FORMACION 

Teorta ........................... _··--·-----
Practica ................... __ ., _____ _ 
Gestión ·--··--···-·--·-····--······--
Problemas complejos .............. __ _ 
Trab. en equipo -······-·········-···-······ 
Partic. soc. .. .... -.. --............ -.. -.... . 
Nuevas tecnologlas ......................... . 
lnlc. dec. y riesgo ........ _ .... _ ........... . 

Bajo 

48,7 
59,9 
48,7 
33,4 
32,0 
37,9 
49,8 
36,8 

Medio 

22,7 
14,6 
20,6 
22,7 
26,3 
27,5 
13,4 
23,0 

Alto 

20,9 
17,3 
18,5 
33,1 
32,3 
25,1 
26,8 
28,6 

Norap. 

7,8 
8,1 

12,2 
10,7 
9,6 
9,6 
9,9 

11,6 

Siguiendo el mismo metodo de anAlisis que para el cuadro anterior, ve
mos que, a pesar de dominar nuevamente la tendencia a las valoracio
nes negativas, destaca el hecho de que más de una cuarta parte de los 
encuestados valoran como muy 6til la formación, aunque el nivel de 
esta haya sido bajo, en relación a: capacidad para resolver problemas 
complejos, el trabajo en equipo, la participación social, la utilización y 
adaptación de nuevas tecnologlas y la iniciativa-decisión-riesgo. 

Hay que senalar la coincidencia entre esta apreciación de utilidad 
por parte de los licenciados, y la del perfil profesional demandado cada 
vez más por la empresa, en el cual destacan precisamente los mismos 
aspectos. 

3. Formas de mejora de la capacidad para el ejerclclo del 
trabajo actual 

CUADRO 88.-CONSEJOS PARA MEJORAR LA 

CARRERA 

Práctica profesional ...... --.-.............. -.............. -........... _ ........... . 
Formación en la empresa ................... _,._ ............... _ ........ _ .. _ 
Ampliación de los estudios universitarios _ ........ -·---·--
Cursos complementarlos .... -.... ·--··00··-· ......... -.... -·-·-

0tros estudios universitarios -· ... -.... ·-·· .... -........ -......... -......... . 
Reciclaje ···---.......... -........... -·-···00-····-··-···· ............ -.... -·-·-

0tros ............. -............... -.... --······-·····00·•00-···-·-··-···--···-·-

No respon den ......................................................... -........... -.. ·-··"· 
TOTAL ........... ·-····-.............................................. -................ -......... .. 

3,3 
4,4 
4,4 

14,4 
4,4 
1,1 
3,3 

64,4 
100,0 

La actividad más frecuentemente senalada como Otil para la mejora 
de la capacitación profesional es la de cursos complementarios, 14,4 
por 100, seguida de las actividades de formación y adquisición de ex
periencia mas directamente vinculadas a la empresa, 7, 7 por 1 OO. 
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4. Relación entre las aspiraciones y la promod6n obtenida 

CUADRO 89.-MVEL DE PROMOCION OBTENIDO 

Niveles 
Bajo -· .. ··-·-··· · ............................................................ . 
Medio ....................................................................................... . 
Alto ..... -............... --............................................................... . 
No responden -................... -........................................... .. 

TOTAL ·-.. --···-........................................................... .. . 

36,2 
33,1 
26,7 

4,0 

100,0 

El nivel de promoción obtenida en relación a las aspiraciones de los 
encuestados se mueve mayoritariamente entre los niveles medios y ba
jos. 

Asimismo, si consideramos que nuestro estudio ha sido realizado al 
final del atto 89, es decir, poco mas de tres allos después de haber aca
bado su carrera, es lógico esperar que los encuestados no hayan cu
bierto todavla sus expectativas de promoción, puesto que su itinerario 
profesional se encuentra aOn en una fase inicial. 

Otro dato que refuerza la consideración anterior es el hecho de que, 
como hemos visto més arriba, un 55,6 por 100 de los licenciados han 
obtenido su trabajo actual hace menos de un ano' y medio. Esto c o m
porta que se encuentren todavfa en la fase de adaptación al nuevo 
puesto de trabajo y que, probab lemente, no hayan avanzado mucho 
aOn en la escala de promoción. 

Otro indicador que corrobora esta perspectiva es el hecho de que 
las empresas consideran que ef tiempo de formación, cualificación y 
adaptación de un titulado universitario a u n  puesto de trabajo cualifica
do oscila entre uno y tres allos. Pasado este perfodo, las empresas con
sideran que se puede Iniciar el proceso de promoción. Hay que tener 
presente que los contratos en practicas tienen una duración máxima 
precisamente de tres anos. 

Podemos decir que el periodo de uno a tres allos desde la obtención 
de la licenciatura es suficiente para realizar la inserción profesional, pe
ro no, en general, para consolidar una promoción. 

Desde esta perspectiva el 59,8 por 100 de encuestados que se sitúan 
entre los niveles medio y alto de promoción obtenida indican que un 
bloque muy Importante de éstos tienen la percepción de haber consoli
dado su Itinerario profesional, as! como su p roceso de inserción p r ofe
sional. El contraste de este dato con la categorfa laboral que se ocupa 
en la actualidad, nos permitiré discernir si se trata de una promoción 
objetiva o bien de un problema de bajas expectativas. 

Asimismo, analizaremos también la relación entre la percepción de 
promoción y el sexo y la facultad. 
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CUADRO 90.-V ALORACION DEL GRADO DE 

PROMOCION OBTENIDA EN RELACION A LA 

FACULTAD Y EL SEXO 

Alto-alto .............. -............. -..... _ 
Medio-alto .......................... _····-
Medio ········--···········-··-··-····-· 
Bajo-medio ..................................... . 
Bajo ...................................... -··-····· 
Ninguno ......................................... . 
No responden .......................... -. 
No pertinen . .................................. . 

TOTAL ....................... ........... .. 

HOMBRES 

Geo-Hist. Blof. 

2,4 
19,2 
20,0 
9,6 
8,0 
2,4 
2,4 

36,0 

100,0 

2,7 
15,5 
18,2 
6,4 
7,3 
3,6 
3,6 

42,7 

100,0 

MUJERES 

Geo-HUt. BioL 

0,6 0,7 
14,0 9,4 
19,7 20,3 
15,2 10,9 
5,6 7,2 
3,9 3,6 
1,1 2,9 

39,9 44,9 

100,0 100,0 

El am!.lisis del cuadro anterior nos indica que en los valores altos de 
promoción se si«ian los hombres más que las mujeres, y los licenciados 
en Geografla-Historia más que los licenciados en Biologfa. Los valores 
medios se distribuyen equitativamente entre los diferentes colectivos. 
En cambio, en los valores bajos las mujeres superan a los hombres y los 
biólogos a los geógrafos-historiadores. 

5. Adecuación del trabajo a los estudios universitarios 

Analizaremos esta variable en función de dos dimensiones: la ade
cuación en función del contenido y de la categorla laboral adquirida. 

5.1. Adecuación en función del contenido 

En este cuadro se puede observar una mayor tendencia a no consi
derar adecuado su trabajo actual a la tltulación universitaria, no obs
tante estar muy equilibrados los porcentajes afirmativos y negativos. 
Con todo, vemos que son de nuevo los licenciados en Historia y las mu
jeres los que manifiestan opiniones de mayor inadecuación. 

CUADRO 91.-ADECUACION DEL TRABAJO AL 

TITULO EN FUNCION DEL CONTENIDO DEL 

TRABAJO ACTUAL 

Todcn los 

Bfo/ogfa Hi6torla Hombres Mujeru 11ncuatados 

SI ...................................... 59,2 33,7 48,2 43,1 45,3 

No .................................... 37,4 63,9 48,2 54,5 51,8 

No responden ............ 3,4 2,5 3,5 2,4 2,9 

TOTAL ...................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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5.2. Adecuación en función de la categoría laboral adquirida 

CUADRO 92.-ADECUACION DEL TRABAJO AL 

'ITilJLO EN FUNCION DE LA CATEGORIA 

LABORAL ADQUIRIDA EN EL TRABAJO ACilJAL 

Todos tos 

Blotosta Hi1rorla Hombru Mufere.s f!ncuurados 

SI·····-·-··························· 55,9 32,6 45,1 41,8 43,2 
No .. -···--····-··················· 41,2 64,6 52,2 55,2 53,9 
No responden ··-······ .. 2,9 2,8 2,7 3,0 2,9 

TOTAL ...................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Estos datos confirman la mayor tendencia a no considerar el trabajo 
actual adecuado a los estudios universitarios, en el marco, no obstante, 
de una distribución muy equilibrada. El Oltlmo cuadro senala además 
que un 53,9 por 100 de los titulados se consideran subocupados en re
lación a su grado de titulación. 

6. Grado de satisfacción en relación a la retribución obtenida 

CUADRO 93.-V ALORACION DE LAS 

RETRIBUCIONES 

Insatisfechos ····-····--····················································· .. ······ 
Satisfechos .............................................................................. . 
No responden ........... ·-·········-·····-·-·--····-········-·······-······ 

TOTAL ·----··----····-···········-·····-························-······ 

50,3 
46,9 

2,8 

100,0 

La insatis facción retributiva aparece como ligeramente mayoritaria 
entre los encuestados. Este dato refuerza la idea de que la mitad del co
lectivo se considera en situación de subocupaclón. 

Observemos ahora la relación entre grado de satis.facción retributi
va. facultad y sexo: 

CUADRO 94.-SATISFACCION RETRIBUTIVA EN 

RELACION A FACULTAD Y SEXO 

HOMBRES MUJERES 

Geo-Hist. Biol. G,io-Hist. Biol. 

No responden ..................... 0,8 2,7 1,1 2,2 
Mucho·-·--··-······················ 4,8 0,9 2,8 2,2 
Bastante --- ......................... 22,4 26,4 26,4 23,2 
Poco ·-··--·----··-············ 24,8 16,4 23,0 19,6 
Nada -----·-·-·-· 9,6 10,0 6,7 7,2 
No pert. ------- 37,6 43,6 39,9 45,7 

TOTAL --·-·--·-· 100,0 100,0 100,0 100,0 

102 



Si, a efectos de simplificar el análisis, agregamos los valores medios 
-bastante y poco- a los valores extremos -mucho y nada- el cuadro 
anterior nos indica que, en general, tanto.la satisfacción alta �orno la sa
tisfacción baja se distribuyen bastante equitativamente entre las dife
rentes facultades y sexos. 

Asimismo, destacan muy ligeramente las mujeres de Geografla-His
toria en la satisfacción alta y los hombres de la misma licenciatura en la 
satisfacción baja. Por facultades se observa una ligera tendencia a una 
mayor insatisfacción en el caso de Geografla-Historia que en el caso de 
Biologta. 

CUADRO 95.-SATISFACCION CON EL 1RABAJO 

Insatisfechos ................................................................ . 
Satisfechos ......................................................................... . 
No responden .............................. , •. _ ... ,_ ......................... . 

TOTAL ........................................................................... ,_ 

33,5 
63,6 
2,8 

99,9 

A pesar de todo, el nivel de insatisfacción desciende en relación al 
contenido y calidad del trabajo, pues un 63,6 por 100 de los encuesta
dos se sienten satisfechos en estos aspectos. Asimismo sigue siendo 
significativa la cifra del 33,5 por 100 de insatisfechos que se ajusta con
siderablemente a las cifras correspondientes a las valoraciones negati
vas de las variables y dimensiones descritas hasta el momento. 

Este dato puede ser explicado por el peso de las perspectivas profe
sionales en el momento de valorar el trabajo actual. Hay que .dilucidar 
si se trata de la consciencia de encontrarse en una fase Inicial del itine
rario profesional, de una baja expectativa profesional, o bien, por en
contrarse en proceso de adaptación al itinerario profesional seguido. 

Si analizamos esta variable en función de la facultad y el sexo, obte
nemos el siguiente resultado: 

CUADRO 96.-SATISFACCION DE LA CALIDAD 

DEL TRABAJO EN RELACIONA FACULTAD Y 
SEXO 

HOMBRES MUJERES 

Geo-HilL Bio/. Geo-Hút. Biol 

No responden ..................... 0,8 2,7 0,6 2,9 
Mucho ................ _ ...... --.. , 9,6 9,1 5,6 5,8 
Bastante "º'' __ .... , ... _ .. , ...... 

30,4 30,0 34,3 23,9 
Poco ........... ___ , ........ -.... 13,6 10,9 14,0 15,9 
Nada ................ ,_,,, .......... --- 8,0 3,6 5,6 5,8 
No pert. .......... , ....................... 37,6 43,6 39,9 45,7 

TOTAL ................. --........ 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Si agregamos los datos tal como hemos hecho en el aná.lisis del cua
dro anterior, el presente cuadro nos indica que los colectivos que mani
fiestan menor satisfacción por la calidad profesional de su actual ocu
pación son las mujeres licenciadas en Biologla, y los hombres de Geo
graffa-Historia. Por facultades se observa una mayor tendencia a la sa
tisfacción en el caso de Geograffa-Historia. 

7. Carrera universitaria aconsejada 

Veamos ahora la actividad profesional de aquellos licenciados que 
recomiendan realizar su misma carrera: 

Sólo un 14,5 por 100 de los licenciados en Historia recomiendan 
cursar esta carrera. De éstos, un 81,8 por 100 realizan en la actualidad 
profesiones afines a la disciplina, bá.sicamente docencia-investigación 
y biblioteconomla. 

Por lo que toca a los licenciados en Biolog!a, un 37 por 100 de los 
mismos recomiendan cursar esta carrera; de éstos, el 92,3 por 100 reali
zan en la actualidad profesiones afines a la disciplina, fundamental
mente: docencia-investigación y actividades técnicas relacionadas con 
la biolog!a, agronomla y silvicultura, as! como con la qulmica, flsica y 
geolog!a. 

As! pues, podemos afirmar que la proporción de licenciados que re
comiendan cursar sus propios estudios es baja, aunque la proporción 
de biólogos duplica la de historiadores. En los dos casos, la recomenda
ción de cursar los propios estudios aparece estrechamente vinculada al 
hecho de haber obtenido una inserción profesional acorde con los es
tudios. 

8. Otros estudios y cursos recomendados 

Hay que destacar el 4,2 por 100 que recomiendan hacer magisterio, 
el 4 por 100 que recomiendan hacer informá.tica, el 4,6 por 100 que re
comiendan hacer derecho, el 6, 1 por 100 que recomiendan hacer cien
cias económicas y empresariales, y, finalmente, el 5, 7 por 100 que reco
miendan no hacer ningOn estudio universitario y el 7,2 por 100 que pro
ponen hacer estudios de grado medio; siempre en relación a su trabajo 
actual. 

Un 10,9 por 100 de los licenciados recomiendan llevar a cabo estu
dios de idiomas; un 6,6 por 100 proponen realizar cursos de informá.ti
ca; un 5,1 por 100 proponen realizar formación ocupacional en la rama 
administrativa y un 3,4 por 100 llevar a término la F.P.2; sólo un 2,6 por 
100 recomiendan realizar el curso de adaptación pedagógica CAP y, fi
nalmente, un 5,1 por 100 recomiendan hacer cursos de gestión. 
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IV. EVOLUCION

El Objetivo fundamental de este apartado es el análisis de las gran
des tendencias q_ue experimentan los titulados objeto de estudio por lo 
quf; hace a sus procesos de inserciOn laboral. Se trata de ver como evo
luc,o�an los titulados ocupados en el mercado de trabajo desde su pri
mera m_serciOn como titulados hasta el momento en el que realizamos 
el traba¡o de campo, es decir, en un perfodo que supone un intervalo de 
tres allos y medio. 

Las diferentes posiciones que han ido ocupando los titulados en
cuE;stados a lo largo de este periodo serán analizadas, para los titulados 
activos ocupados, a partir de las caracterfsticas laborales de los mismos 
Y de los cambios que han ido experimentando. Analizaremos, por tan
to, en este apartado la movilidad laboral, tanto la relativa a los cambios 
de empresa (Movilidad externa) como la movilidad experimentada en 
el trabajo actual y dentro de la misma empresa (Movilidad interna). 

En último término, trataremos de configurar los itinerarios profe
sionales mayoritarios de los licenciados en Biologta y en Geografla e 
Historia. 

l. EvoJucfOn Laboral y Profesional 

En términos de evoiuciOn del primer trabajo respecto del actual, se 
observa, tanto entre los licenciados en Biologta como en Geografla e 
Historia, una redistribuciOn de sus actividades en los diferentes secto
res de actividad productiva. A pesar de que, tanto en unos como en 
otros, el sector terciario sigue siendo el mayoritario, los cambios de tra
bajo entre los biOlogos reflejan un reposlcionamiento hacia el sector 
primario y la Industria. Entre los geOgrafos e historiadores, la distribu
ción porcentual en los sectores productivos se traduce en un incremen
to del sector terciario en detrimento de las actividades relacionadas 
con la agricultura y la Industria. 

Esta primera evaluaciOn denota una mayor definiciOn profesional 
de ambos colectivos con peque/las diferencias por lo que hace a sus ac
tividades especificas, las cuales son analizadas a continuaciOn para ob
servar con mayor profundidad los cambios que se han ido producien
do. 

Entre el colectivo de biOlogos se incrementan las ocupaciones rela
cionadas con la agricultura, ganaderfa, silvicultura, caza y pesca; la in
dustria qulmica, la sanidad y la informática; estas ramas de actividad se 
constituyen como las más profesionales para este colectivo. Por el con
trario, disminuyen los biOlogos ocupados en la industria relacionada 
con el material de transporte, la transformaciOn de metales, la mecáni
ca de precisiOn, la industria manufacturera, el comercio, restauraciOn y 
hostelerla, las instituciones financieras, seguros y servicios a empresas 
y también la docencia, esta Oltima pasa de ocupar el 40 por 100 de biO· 
logos a ocupar a una cuarta parte de los mismos. Este dato ha de inter
pretarse como resultado de un cambio sustancial entre los blOlogos 
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CUADRO 97.-0CUPACIONES EN EL 'IRABAJO AcruAL EN RELACIONAL 

TIEMP O DE OBTENCION DE ESTE 

Técnicos ····-·· ·········-····· .. ········--········ 
Informáticos y afines ..................... . 
Sanidad y Servicios Sociales ..... . 
Administración ············-·············-··· .. 
Docencia ............................................. . 
Arte y Deporte .................................. . 
Gestión ··-···········-······"·········"·········-·· 
Bibiioteconomla y Cultura .......... . 
Transportes y Comunicaciones . 
Electrónica 
y Telecomunicaciones ....... -........ . 
Comercio ········-········ .. ····-·················· 
Limpieza, Hostelerla y otros 
profesionales de los servicios .... 
Construcción, 
Agricultura y Ganaderla .............. . 
Industria .......... ·-·············-················--
Otros ····-··-·-··-··-·-····-··············-····· 

33,3 

25,0 
34,5 
34,5 
50,0 

7,1 
25,0 
28,6 

66,7 
35,7 

25,0 

100,0 
100,0 

50,0 

GEOGRAJ'7A-HIST0RIA 

2 3 4 

1,2 
12,4 
50,0 

14,3 

14,3 
12,5 

9,5 
2,2 

6,3 
28,6 

12,5 

33,3 
28,6 
37,5 
20,2 
13,5 

35,7 
25,0 
14,3 

12,5 

5 6 7 

33,3 
57,1 
25,0 
22,6 10,7 1,2 
15,7 23,6 

28,6 21,4 7,1 
18,8 25,0 
14,3 

33,3 
28,6 28,6 7,1 

12,5 37,5 

50,0 

8 

99,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

100,0 
10,0 

100,0 

100,0 
100,0 
100,0 

(Codtgo,: 1: antes de la llcenc1atura, 2: entre 1 y 6 meses deapues de la licenciatura, 3: entre 7 y 12 mesea, 4: entre 13 y 18 meses, 5: entre 19 y 24 me
ses, 6: mas de tres anos después de la obtención de la licenciatura, 7: no responden. 8: total.) 



CUADRO 98.-0CUPACIONES EN EL TRABAJO ACTUAL EN RELACION AL 
TIEMPO DE OBTENCION DE ESTE 

Técnicos .................. -.......................... 3,8 
Informáticos y afines ...................... 4,5 
Sanidad y Servicios Sociales ..... . 
AdministraciOn ................... -............ 35,0 

Docencia· .............................................. 8,1 
Arte y Deporte .................................. . 
GestiOn .................................................. 25,0 

Bibiioteconomla y Cultura .......... . 
Transportes y Comunicaciones . 66,7 

EiectrOnica 
y Telecomunicaciones ................... 33,3 
Comercio ............................................. . 
Limpieza, Hostelerla y otros 
profesionales de los servicios .... 100,0 

ConstrucclOn ..................................... . 
Agricultura y Ganaderla .............. . 
industria ............................ , ... _ ............ . 
Otros ..... _ ....................................... -

2 3 

7,7 13,5 
4,5 13,6 

11,1 
5,0 5,0 

8,1 15,1 

8,3 

B/OLOG!A 

4 s 6 7 

26,9 26,9 21,2 
4,5 45,4 27,3 

33,3 44,4 11,l 
15,0 15,0 25,0 

17,4 24,4 26,7 

25,0 50,0 

100,0 

33,3 

66,7 

41,7 25,0 25,0 

so.o 50,0 

8 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,0 

100,Q 

100,0 



CUADRO 99.-CA TEGORIA LABORAL EN EL 

TRABAJO ACI1JAL EN RELACIONAL TIEMPO DE 

OBTENCION DE ESTE 

GEOGRAFIA-HISTORIA 

2 3 4 5 6 

(S-.100,0 para todas ta, ca'regorla6) 

Empresarios ·-----···· 10,0 20,0 10,0 20,0 20,0 10,0 

Altos cargos tecnicos . 16,7 16,7 16,7 50,0 

Altos cargos 
administrativos 
y comerciales ................. 25,0 37,5 25,0 12,5 

Cargos tecnicos ······--· 9,1 54,5 18,2 18,2 

Profesiones liberales ... 100,0 
Maestros y profesores 31,6 11,8 1,3 11,8 17,1 23,7 

Adjuntos y becarios .... 50,0 50,0 
Cargos intermedios 
administrativos ··-·-·· 28,6 
Cargos intermedios 

14,3 42,9 

comerciales ---·-··-··· 
Resto de cargos 

so.o so.o 

intermedios ............ ,.,_, 66,7 
Tecnicos medios ·--· 29,4 5,9 
Personal altamente 

11,8 17,6 29,4 

cualificado ........ _ .. , ____ 50,0 33,3 16,7 
Cargos comerciales 
cualificados ..................... 36,4 36,4 9,1 18,2 
Cargos 
administrativos 
cualificados ... , ___ ,, 34,0 10,6 23,4 17,0 14,9 
Trabajadores 
cualificados de la 
producciOn __ ,., ...... 50,0 7,1 7,1 14,3 14,3 7,1 
Trabajadores no 
cualificados -.. ·-··· 27,0 2,7 10,8 21,6 24,3 13,5 
Otros -·-----·-· 
No responden _ .. , ........ 35,7 7,1 14,3 14,3 7,1 

Que se dedicaban a la docencia, por otras actividades más espectficas 
de su profesiOn en tanto el mercado lo permite. 

En este sentido, la dedicaciOn a la docencia se configura como una 
dedlcaciOn transitoria dentro de posibles salidas profesionales de los 
mismos, a pesar de que una proporción considerable permanezca con-
siderándola como marco profesional estable. 

Entre el colectivo de historiadores disminuyen las actividades rela-
cionadas con las industrias manufactureras, la extracción y transforma-
ción de minerales no energtticos, los transportes y las comunicaciones, 
Y las actividades relacionadas con las finanzas, seguros, servicios a em-
presas. Por el contrario, se incrementan las actividades relacionadas 
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CUADRO 100.-CATEGORIA LABORAL EN EL 

TRABAJO ACI1.JAL EN RELACION AL TIEMPO DE 

OBTENCION DE ESTE 

8/0LOG/A 

2 3 4 s 6 
(B-100,0 para todas /a, categorfas) 

Empresarios ........... , .. ,_ 25,0 25,0 25,0 
Altos cargos técnicos 8,3 8,3 33,3 33,3 16,7 
Altos cargos 
administrativos 
y comerciales ................. 100,0 
Cargos técnicos ............. 6,7 6,7 15,6 20,0 28,9 20,0 
Profesiones liberales ... 4,2 10,4 6,3 20,8 22,9 35,4 
Maestros ............ ---···· 4,2 10,4 6,3 20,8 22,9 35,4 
Adjuntos y becarios .... 13,8 10,3 31,0 17,2 20,7 6,9 
Cargos Intermedios 
administrativos .............. 80,0 20,0 
Cargos intermedios 
comerciales ..................... 40,0 40,0 20,0 
Resto de cargos 
Intermedios -................ 50,0 50,0 
Técnicos medios ........... 16,7 33,3 33,3 16,7 
Personal altamente 
cualificado ................ -- 8,7 4,1 13,0 4,3 43,6 26,1 

Cargos comerciales 
cualificados ..................... 66,7 16,7 16,7 

Cargos 
administrativos 
cualificados .................. - 22,2 33,3 44,4 

Trabajadores 
cualificados de la 
producción ........ -.... -- so.o so.o 

Trabajadores no 
cualificados , ____ ........ 38,5 15,4 7,7 15,4 15,4 7,7 

Otros .. , .... _ .. __ ............. 
No responden ................ 14,3 14,3 28,6 28,6 

con la cultura y con la docencia. 
Entre este colectivo, la docencia, las actividades relacionadas con la 

cultura y las actividades relacionadas con las actividades financieras, 

seguros y servicios a empresas se constituyen como n(lcleo neurálgico 

de sus salidas profesionales. 
Los análisis que siguen nos indicarán como varia la calidad y el gra-

do de profesionalizaciOn del trabajo actual e n  función del momento de 

su obtención. 
Comenzaremos este análisis más detallado averiguando las ocupa-

clones correspondientes a cada periodo de obtención del trabajo ac-

tual (cuadros 97 y 98): 
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A la vista de los cuadros anteriores, observamos, en el caso de Geo
grafla-Historia, que las ocupaciones obtenidas antes de la licenciatura e 
inmediatamente después de ésta están poco relacionadas con los estu
dios y presentan escasa cualificación. Por el contrario, las ocupaciones 
más relacionadas y cualificadas son obtenidas mayoritariament e  entre 
el primero y el segundo ano después de la licenciatura. 

En el caso de los biólogos, observamos que éstos se distribuyen en
tre un menor número de ocupaciones que los primeros. Esto indica que 
los licenciados en Biologla desarrollan una inserción profesional más 
selectiva que los geógrafos-historiadores. 

En segundo Jugar, las ocupaciones obtenidas antes de la licenciatu
ra y después del primer ai'!o de ésta presentan menor cualificación y re
lación con los estudios que las obtenidas entre el primer y tercer ai'lo 
después de la licenciatura, en que la relación con los estudios y la cuali
ficación aumentan. 

A continuación analizaremos la relación entre la categorta laboral 
obtenida y el tiempo de obtención de la misma (ver cuadros 99 y 100). 

Aun cuando la tendencia mayoritaria entre los licenciados es incor
porarse después de obtener la titulación universitaria, para una parte 
de encuestados, el acceso al trabajo actual se produce antes de tener la 
licenciatura. Esta tendencia minoritaria es, sin embargo, más frecuente 
entre los hombres que entre las mujeres licenciadas. 

Entre los que se incorporan antes, son mayoritarias las ocupaciones 
como per_§onal cualificado y no cualificado, seguidas del e jercicio de la 
docencia, los cargos Intermedios y los trabajos como técnicos medios. 
Las mujeres que se Incorporan antes de la licenciatura lo hacen mayori
tariamente como personal cualificado y no cualificado, as! como do
centes. En este sentido, podemos afirmar que entre el colectivo de 
hombres y mujeres ocupados en la actualidad, que llevan más de tres 
anos en la misma empresa, se da un mayor acceso entre Jos hombres 
que se Incorporan. 

De los cuadros anteriores podemos extraer las siguientes observa
ciones: 

En general se observa una mayor cualificación en los trabajos obte
nidos más recientemente. Esto puede estar indicando un sentido ascen
dente en la movilidad. El acceso a las cualificaciones correspondientes 
a profesores universitarios, técnicos medios y resto de cargos interme
dios sigue esta pauta, intensificándose particularmente en el periodo 
posterior a los tres anos de obtención de la licenciatura. En cambio, el 
acceso a las posiciones más altas se reduce en este último periodo. 

En el per1odo comprendido entre el primero y el segundo ai'lo des
pués de la licenciatura se observa la mayor intensidad en la incorpora
ción a puestos como los adjuntos-becarios, los administrativos cualifi
cados, Y también los trabajadores no cualificados. 

Si analizamos particularmente el caso de Geografla-Historla, pode
mos hacer las siguientes observaciones: 

En el per1odo de obtención del trabajo actual antes de la licenciatu
ra, destacan los docentes y los puestos de menor cualificación. Este da
to refuerza nuevamente la hipótesis del trabajo anterior a la llcenciatu-
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ra relacionado con otra carrera realizada anteriormente y/o con nece
sidades socio-económicas que llevan a aceptar ocupaciones poco cua
lificadas. A pesar del gran peso de los puestos de baja categorfa en el 
caso de Geografla e Historia, a medida que aumenta el tiempo de ob
tención del trabajo actual se observa un aumento de la cualificación de 
los puestos. 

En el caso de la docencia se observan dos momentos fuertes polari
zados en el perfodo inmediatamente posterior a la Jicenci¡itura y en el 
perfodo reciente. 

En el caso de Biolog!a, la pauta es más regular que en Geografla
Historia y confirma la tendencia de los primeros a un itinerario laboral 
más gradual, lento, selectivo, cualificado y profesionalizado. 

En concreto, en la baja producción de biólogos que obtuvieron su 
trabajo actual antes de la licenciatura destaca el equilibrio entre cate
gorlas bajas e intermedias. 

CUADRO 101.-EVOLUCION DE LOS TITULADOS 

UNIVERSITARIOS SEGUN LAS RAMAS DE 

ACTIVIDAD DONDE 1RABAJAN 

BIOLOGOS GEO .• HIS70R. 

Primer Traoa/o Prim,r Trabajo 

trabajo actual trabajo aCJual 

Agricultura, ganaderfa, 
silvicultura, caza, pesca ...•....•....•. 0,5 2,7 0,8 0,4 
Energla y Agua ............••......•..•••.. o.o o.o o.o 0,4 
Extracción y Transformación 
de minerales no energéticos 
y derivados de la l. Qulmica .••.. 2,5 8,5 1,2 0,4 
Material transporte, tranf. 
de metales y mecánica 

4,0 2,6 1,2 1,3 de precisión -····-·· .. ····-····· .. ····-
Otras industrias 

1,1 7,1 3,9 manufactureras ·--····---·-"- 2,0 
Construcción ·--·-·--·--·---·

1,0 0,0 1,2 0,4 

Comercio, restauración, 
2,5 1,6 5,3 3,9 hostelerfa y reparaciones ........... 

Transportes y Comunicaciones .. 2,5 2,6 4,2 3,4 

Instituciones financieras, 
Seguros, Servicios Prestados 

4,5 4,2 9,5 8,3 a las empresas, alquileres _, ........ 
Educación e Investigación .......... 39,7 25,5 35,1 33,0 

Cultura y Sanidad ............................. 18,1 30,9 13,2 20,4 

Servicios Informáticos ......... .._ ....... 5,0 8,0 0,0 0,4 

Servicios Sociales ........................ 0,5 º·º o.o 0,0 

Otras ramas ............. ,-..................... 11,6 10,1 15,3 19,6 

No responden ... -.............................. 5,5 2,1 5,4 3,9 

TOTAL . ....... ,,,_, .. , ... ,-... ,, ... _ ..... , 100,0 100,0 100,0 100,0 
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El análisis de las situaciones laborales de los licenciados, en térmi
nos de mejor posicionamiento profesional, queda reflejado en los datos 
que presentamos a continuación. 

A partir del siguiente cuadro se puede constatar que los biólogos se 
caracterizan por pasar a desarrollar actividades laborales mayoritaria
mente como técnicos, adjuntos a profesores universitarios, becarios, 
personal docente y personal altamente cualificado (basicamente en ac
tividades relacionadas con la informática); otras categor1as laborales 
que se incrementan, a pesar de que el porcentaje de ocupados es me
nos numeroso son las relativas a los empresarios, directores o gerentes, 
los altos cargos técnicos (directores técnicos y jefes de departamento 
técnico), los cargos intermedios comerciales y los profesores universi
tarios (esta Qltima categorla en el primer trabajo era inexistente, ya que 
eran recién licenciados). Los técnicos medios disminuyen considera
blemente, y también lo hacen las categor1as laborales menos adecua
das al nivel de licenciatura, como el personal cualificado administrati
vo y el personal no cualificado. 

Los cambios que se han producido entre las categor1as laborales re
conocidas de los geógrafos e historiadores ponen de manifiesto el In
cremento o el mantenimiento de las categor1as laborales mi!.s altas que 
son las que se ajustan al nivel de una licenciatura, a pesar de que no se 
adecOen a la salida profesional de la misma; también se incrementan el 
personal comercial cualificado y el personal cualificado de la produc
ción. Por el contrario, disminuyen algunas categorlas intermedias, co
mo los cargos intermedios administrativos o de la producción, el perso
nal administrativo cualificado y los trabajadores no cualificados. 

Las diferencias fundamentales en cuanto a la evolución de ambos 
colectivos se centran en una mayor profesionalización de los licencia
dos en Biologla, en el sentido de que realizan tareas mi!.s especificas de 
su licenciatura, o alcanzan altos niveles de cualificación en otras activi
dades menos especificas, mientras que los licenciados en Geografla e 
Historia carecen de ocupaciones especificas fuera del ejercicio de la 
docencia a determinados niveles y de las actividades técnicas en el ám
bito de la cultura, se ven relegados a ocupaciones intermedias o de bajo 
nivel de cualificación. 

El hecho de que entre este Oltlmo colectivo no haya ninguna perso
na que se dedique a la docencia en el amb!to universitario, as! como el 
bajo porcentaje de becarios pone de manifiesto que, a diferencia de los 
licenciados en Blologla, la auto-reproducción del personal docente de 
esta facultad no es una vfa de inserción profesional. Como ya hemos se
nalado en el capitulo anterior, la sub-ocupación en esta facultad afecta 
a 40 de cada 100 licenciados; este dato es un claro indicador de los d!ft
c!les procesos de inserción profesional que padecen los licenciados en 
Geografla e Historia. 
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CUADRO 102.-EVOLUCION DE LOS TITULADOS 

UNIVERSITARIOS SEGUN LA CATEGORIA 

LABORAL 

BIOLOGOS GEO.·HISTOR. 

Prim� Trvbajo Pn·mer Trabajo 

trabajo actual trabajo aCIUal 

Empresario, Director o 
Gerente de Empresa ........................ 0,4 

Altos Cargos Técnicos 
(Dtor. Téc. y Jefe Dep. Téc.) ...... 2,1 
Altos Cargos Administrativos 
y Comerciales -----···········-·-··· 0,4 

Técnicos ··--· .. ······-························-- 18,1 

Profesiones Liberales --·-···-··- 1,3 

Profesores Universitarios ............... 1,3 

Maestro Prof. Ensenanza 
Media .......... --·······--·····-·····-·····- 19,3 

Adjunto a Profesores 
Universitarios, Becarios .................. 12,2 
Cargos Intermedios 
Administrativos ···---·--··--·········· 2,9 

Cargos Intermedios 
Comerciales ···········-----··--·-· 
Resto Cargos 
Intermedios ······-········-·--·-··---· 1,3 

Técnicos Medios _......................... 5,0 

Personal Altamente 
Cualificado ···········-----····-·····-· 6,3 

Personal Comercial 
Cualificado ......................... ·--·-·-·· 2,9 

Personal Administrativo 
Cualificado -····-··············----.. - 7,6 

Personal Cualificado 
Producción ............................. ---· 1,7 
Trabajo no cualificado .................... 13,0 
Otros ................. -·-·····"···-··········--.. 0,0 

No responden ...... _ ....... ----······ 5,5 

TOTAL ... -.................................. _.... 100,0 

1,8 

5,4 

0,4 

20,2 
1,3 
º·º 

21,5 

13,0 

2,2 

2,2 

0,9 
2,7 

10,3 

2,7 

4,0 

0,9 

5,8 
o.o 
3,1 

1,8 3,7 

0,7 2,2 

0,4 2,9 
2,1 4,0 
0,7 0,4 
º·º º·º 

25,8 27,9 

0,7 0,7 

3,2 2,6 

0,4 0,7 

1,4 1,1 
6,4 6,3 

2,5 2,2 

2,8 4,0 

18,4 17,3 

5,1 
13,6 
º·º 

5,1 

100,0 
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CUADRO 103.-EVOLUCION DE LOS SECTORES 

DE ACTIVIDAD Y SITUACIONES 

CONTRACTIJALES SEGUN LAS FACULTADES DE 

ORIGEN DE LOS LICENCIADOS 

Sector POblico .................................... . 

F Docentes ··················-·········-··-····-
Docentes Interinos .......................... .. 
Resto Funcionarios ......................... .. 
Otras situaciones ............................. .. 

Sector Privado ................................... . 

Cuenta propia -·-··-··-·-················-
C. Fijo ..................................................... . 
C. Eventual .................................. _ •..... 
C. Prácticas ......................................... .. 
Sin Contrato -·-·-··························-···· 
Otras situaciones .............................. . 
No consta .............................................. . 

B/OLOGOS 
Primer Trabajo 
Ira bojo ac:lual 

33,1 

3,8 
10,1 
11,4 
74,7 

59,0 

2,8 
17,0 

36,2 
17,7 
24,8 

0,7 
0,7 

44,4 

8,8 
18,7 
19,8 
47,3 

44,8 

6,5 
29,5 
30,3 
27,9 

3,3 
2,5 
0,0 

TOTAL -·····-·············-·········-··········· 100,0 100,0 

GEO.-HISTOR. 

Primer Trabajo 

trabajo actual 

32,4 55,6 

15,2 18,4 
8,7 11,4 

29,3 40,0 
46,7 34,2 

63,0 43,1 

7,3 5,3 
32,4 42,0 

31,8 31,3 
6,1 9,3 

19,0 6,7 
1,7 3,3 
1,7 1,3 

100,0 100,0 

La pauta general de los licenciados en Biologla y en Geografla e 
Historia es pasar del sector privado ai sector pOblico: como podemos 
ver en el cuadro 103, el porcentaje de licenciados ocupados en el sector 
privado va disminuyendo a lo largo del periodo, para insertarse en el 
sector pOblico. Este incremento de ocupados en el sector pOblico se ex
plica por un trasvase de asalariados en la empresa privada y de algunos 
ocupados que trabajan en el primer trabajo en el negocio familiar; estas 
ocupaciones transitorias finalizan en el momento en que se produce un 
mejor posicionamiento laboral, sea en términos de estabilidad laboral 
o de mayores cualificaciones laborales. 

A lo largo del pertodo contemplado, los licenciados en Biologla 
tienden a equiparar su actividad en ambos sectores; mientras que los 
geOgrafos e historiadores pasan de tener una ocupaciOn mayoritaria
mente centrada en el sector privado a concentrarse mayoritariamente 
en la AdmlnlstraciOn POblica. Dentro del sector pOblico se observan di
ferentes procesos de concentraciOn en funciOn de los dos tipos de li
cenciados estudiados. 

Mientras que los biOlogos se insertan mayoritariamente como per
sonal contratado eventualmente y, en segundo lugar, como personal 
docente, la formula mayoritaria de ocupaciOn, entre los geógrafos e 
historiadores ocupados en el sector pOblico, es el funcionariado (en 
otros ámbitos de la administraciOn y fuera de la docencia). 
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Por lo que respecta a los licenciados con plaza de funcionarios, en 
actividades docentes, hemos de subrayar que éstas son mayoritaria
mente realizadas por los licenciados en Geograffa e Historia; mientras 
que los licenciados en Biologta se encuentran realizando substitucio
nes a las que acceden a partir de las listas de interinidad de los Servicios 
Territoriales del departamento de Enseñanza de la Generalidad de Ca
taluña. 

Por lo que respecta al sector privado, la evolución que experimen
tan los licenciados pone de relieve la tendencia hacia la estabilidad la
boral, aspecto que seguidamente analizaremos, que se manifiesta a 
partir del incremento de los contratos fijos y en detrimento de las situa
ciones con ausencia de contrato.  

Si  comparamos ambos colectivos, las diferentes situaciones con
tractuales que se observan afectan a los contratos eventuales y a los 
contratos en prácticas. el porcentaje de ocupados con la primera moda
lidad de contratación es básicamente constante entre los geógrafos e 
historiadores, mientras que disminuye considerablemente entre los 
biólogos, equiparándose al porcentaje de los primeros; este dato ha de 
interpretarse como resultado de la situación coyuntural del mercado 
laboral de los licenciados. 

Los contratos en prácticas, en cambio, se incrementan mucho más 
entre los biólogos, como resultado de una incorporación más tardla, 
cosa que da mayores posibilidades a las empresas de acogerse a esta 
modalidad de contratación, por las posibilidades de prorrogar estos 
contratos hasta tres años, cosa que favorece económicamente al em
presario al permitirle reducir tres cuartas partes de las cuotas de la Se
guridad Social. 

CUADRO 104--EVOLUCION DE LAS snuACIONES 

CONI'RACTIJALES DE LOS LICENCIADOS SEGUN 

LAS FACULTADES DE ORIGEN 

LJCENCIADOS LICENCIADOS 

ENBIOLOGIA EN G.ª e HISTORIA 

Primer Trabajo Primer Trabajo 

tnJbajo aelUal tnJbajo actual 

Estabilidad Laboral ............... -......... 17,2 32,1 40,3 49,4 
Trabajo por cuenta propia ......... 1,7 12,5 4,9 6,0 
Contrato fijo o indefin . ................. 15,5 87,5 35,4 94,0 

Inestabilidad Laboral ....................... 80,2 66,1 56,2 47,6 
Contrato eventual ........................... 34,3 41,9 30,5 62,0 
Contrato en prácticas ...............•.•.. 14,6 29,0 6,0 16,3 
Sin contrato ....................................... 19,2 4,0 15,8 10,0 
Otras modalidades ......................... 12,1 25,0 3,9 11,6 

No responden ................... _ ................ 2,5 0,8 3,5 3,8 

TOTAL ............................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Si analizamos los cambios que se han producido de las situaciones 
de Inestabilidad laboral a las situaciones de estabilidad, podemos ob
servar que el grupo de licenciados que experimenta mayores variacio
nes porcentuales es el de los biOlogos. Puesto que el acceso al mercado 
de trabajo entre los licenciados se produce mediando un periodo de 
Inestabilidad laboral en los primeros anos, el retraso que los biólogos 
experimentan en su incorporaciOn laboral respecto· a los geógrafos e 
historiadores se traduce en una mayor inestabilidad laboral. 

A pesar de esta constataciOn, los licenciados en Biologta experi
mentan más cambios en sus situaciones: la estabilidad laboral en el tra
bajo actual se duplica respecto al primer trabajo y las situaciones de 
inestabilidad disminuyen comparativamente. Los licenciados en Geo
graffa e Historia experimentan la misma tendencia pero con menores 
variaciones porcentuales. 

CUADRO 106.-EVOLUCION DE LOS TITULADOS 

UMVERSITARJOS SEGUN LOS CANALES DE 

OBTENGON DEL TRABAJO 

Negocio familiar ··--·········-··········· 
Cuenta propia ·--························· 
Diarios ---·-································ 
Familia --··-··························-····· 
Rel. Personales ........... _ ................ . 
Oposiciones ····-····-··---················ 
Empresa selecciOn -·--·····-····· ... 
lnem ----·-···-·-··-····-·-··-·
Otros ----··--···········-·-···---· 
No responden -·····---···-···--·-

TOTAL -·-·---··--·--·--··· 

2. La movllldad laboral 

UCENCIADOS UCENCIADOS 

EN 8/0LOGJA EN G.• • HISTORIA 
Primer Traba� Primer Trabajo 
trabajo actual rrabQjo actual 

4,2 
0,4 
9,2 

12;1 
43,1 

9,2 
0,8 
3,8 

13,4 
3,8 

100,0 

1,8 
2,7 

16,5 
4,5 

33,0 
12,9 
2,2 
0,9 

22,7 
2,7 

100,0 

3,9 
2,1 
9,8 

10,5 
38,6 
20,7 

2,1 
2,5 
7,0 
2,8 

100,0 

1,1 
2,6 

12,9 
4,1 

32,1 
30,3 

3,7 
3,0 
7,4 
3,0 

100,0 

La movilidad en el trabajo actual ha sido analizada a partir de la ca
tegorla laboral que los titulados universitarios han desarrollado en la 
Oltima empresa donde se encuentren insertos profesional o laboral
mente. 

En este sentido, la movilidad interna hace referencia a un cambio de 
funciones o categortas laborales, y puede dar lugar a diferentes tipos de 
movilidad: la horizontal, entendida como un cambio de funciones den
tro de la empresa no comporta un cambio de categor!a laboral. La mo
vilidad interna puede caracterizarse también por su sentido vertical, 
dando lugar a un cambio de funciones y de categorfa laboral en un sen-
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tido ascendente, es decir, originando una promoción interna. Otro tipo 
de movilidad es la que tiene un sentido descendente, entendido como 
un cambio ·11e funciones que origina una p'érdida de categorla laboral 
reconocida formalmente. 

Por Cíltimo, se pueden dar simplemente cambios de situaciones pro
fesionales que no suponen movilidad, ni en un sentido ni e n  otro, sino 
que suponen un cambio de actividad laboral. 

Los cambios de trabajo en la empresa donde trabajan actualmente 
los titulados universitarios afectan sólo a un 15 por 100 del total de titu
lados ocupados; los cambios de trabajo son poco frecuentes. Esto no 
quiere decir que la movilidad interna no tenga lugar entre los licencia
dos, sino que, dado que, como ya hemos visto, el acceso al trabajo ac
tual es relativamente reciente, los licenciados no han tenido tiempo de 
promocionarse Internamente. 

Aunque cuantitativamente los casos de cambio de trabajo son poco 
numerosos, comentaremos, a continuación, algunos de sus rasgos más 
importantes. 

Si analizamos estos cambios de trabajo segCín la tipologla comenta
da con anterioridad, se pone de manifiesto que hay 25 titulados que 
cambian de función en su trabajo actual sin cambiar de categor!a labo
ral; estos cambios son resultado de la capacidad de adecuaciOn y versa
tilidad que tienen los licenciados universitarios, cosa que les permite 
desarrollar otras tareas, aunque éstas no sean especificas para la forma
ción adquirida en la universidad. 

En términos absolutos son 23 los titulados que experimentan un 
cambio de función y de categorla, o, dicho de otra manera, que tienen 
una promoción interna. Los cambios en la situación profesional afectan 
a un total de 10 titulados. 

3. Tiempo de paro a lo largo de la evolución laboral 

Entendemos por tiempo de paro a lo largo de la evolución laboral, 
aquellos periodos en que el individuo ha estado buscando trabajo sin 
hacer ninguno, incluido el periodo en que los encuestados han estado 
buscando su primer trabajo. 

Tiempo d• poro 

1-3 meses ·········································--·················· ... 
4-6 meses ............................. -... ······--·-················-
7 -12 meses ··--·······-·········-············-···························· 
13-18 meses .......................................................................... . 
19-24 meses .......................................................................... . 
M:is de 24 meses ................................................................. . 
En curso ............................................................................... .. 
No responden ............................................... -·-············ .. ·· 

TOTAL ............................ -........................ -···-········-

Poranta/e 

12,0 
8,3 
9,3 
7,4 
3,1 
4,7 
7,1 
3,6 

55,5
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El 44,5 por 100 restante hasta completar el 100 por 100 de los en
cuestados corresponde a los que no han estado nunca en situación de 
paro. 

Si desagregamos estos datos al objeto de disponer de sus valores 
por lo que que hace a cada una de las facultades estudiadas, obtenemos 
los siguientes resultados: 

CUADRO 107.-TIEMPO DE PARO EN RELACION A 

LA FACULTAD 

No paro -······-······-········································ 
1-3 meses -···············-····· .. ·························· 
4-6 meses ................................. -.................. . 
7-12 meses ···-····-········································ 
13-18 meses ··-·····--·································· 
19-24 meses ................................................ . 
Má.s de 24 meses ··················-··················· 
En curso -·-················-································· 
No responden -........... _ ........................... .. 

TOTAL .. -................................................. . 

Geo.-Hlstorla 

49,8 
10,6 

6,9 
7,6 
5,6 
2,6 
4,6 
7,6 
4,6 

100,0 

Biologfa 

37,9 
13,7 
10,1 
11,3 

9,7 
3,6 
4,8 
6,S 
2,4 

100,0 

Tanto en el caso de los geógrafos-historiadores como en el de los 
biólogos, hay que remarcar la elevada cifra de licenciados que no ha 
experimentado nunca un periodo.de paro: casi la mitad en el caso de 
los primeros y má.s de un tercio en el de los segundos. 

Los licenciados en Geografla-Historia tienen, en relación a los bió
logos, un menor tiempo de paro acumulado, pero, en cambio, presen
tan un mayor porcentaje de paro actual. Hay que tener en cuenta, sin 
embargo, que los licenciados en Geografla-Historia, por su inserción 
laboral má.s precoz, han acumulado menos tiempó de paro que los li
cenciados en Biologta, por lo que hace al periodo de bOsqueda del pri
mer trabajo. Este dato podrla comportar una falsa interpretación de los 
itinerarios profesionales respectivos, segOn el cual los licenciados en 
Biologta presentar!an un itinerario profesional má.s marcado por el pa- · 
ro que los licenciados en Geografla-Historia. La interpretación correcta 
es que los primeros simplemente presentan una inserción laboral má.s 
tardla. pero que llega a ser después má.s estable y cualificada que en el 
caso de los segundos. 

Estos datos refuerzan la hipótesis de que los biólogos experimentan 
un proceso de inserción profesional largo y selectivo, pero llegando a 
posiciones actuales má.s sólidas y estables que los historiadores, a pe
sar de que éstos experimenten un proceso de inserción má.s rl!.pido. 

Desagregando estos datos en función del sexo: 
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CUADRO 108.-LOS PERIODOS DE PARO EN 

FUNOON DEL SEXO 

No paro ......................................................... . 
1-3 meses ..................................................... . 
4-6 meses ....................•................................. 
7-12 meses .........•...................•........•.......... 
13-18 meses .............................................. . 
1 9-24 meses ................................................ . 
Más de 24 meses ...............•....................... 
En curso ....................................................... . 
No responden ······················-··················· 

TOTAL ............................. __ ................... . 

Hombre, 

50,6 
13,2 

4,7 
11,9 

6,4 
1,7 
2,6 
5,5 
3,4 

100,0 

39,9  
11,1 
11,1 

7,3 
8,2 
4,1 
6,3 
8,2 
3,8 

100,0 

Como vemos, y sobre todo en los perfodos de paro mas dilatados, 
las mujeres presentan casi siempre una mayor permanencia en el paro. 
Esto refuer.za la hlpOtesis del caracter estructural de la mayor inciden
cia del paro en la mujer que en el hombre, a pesar de su condiclOn de li
cenciada. 

CUADRO 109.-DISTRIBUCION DE LAS 

LICENCIADAS SEGUN SU SITUACION LABORAL Y 

ESTADO CIVD.. 

A. Ocupadas A. Paradas lnactfva• 

Total 

Mujeres solteras ._.,., ................ ,-····- 50,3 3,6 o.o
53,9 
Mujeres casadas o en pareja estable 40,2 4,6 0,6 
45,2 
Mujeres separadas o viudas .....•.. _ ..... 1,3 o.o o.o

1,3 

TOTAL ................................................ 91,8 8,2 0,6 
100,0 

Este primer dato nos lleva a una reflexiOn muy importante y es que 
independientemente del estado civil de la mujer se observa que la acti
vidad laboral es una pauta generalizada que afecta al 91 por 100 de la 
poblaciOn femenina encuestada. La poblaciOn inactiva femenina, entre 
las biOlogas y las licenciadas en Geografta e Historia, afecta solo al 0,6 
por 100 de licenciadas. La poblaciOn femenina parada es, como ya se 
ha senalado, superior a la masculina y afecta a 8 de cada 100 licencia
das. 
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La posible incidencia de la maternidad afecta a 9 de cada 100 licen
ciadas. El bajo porcentaje de mujeres con estas situaciones no nos per
mite profundizar en el análisis de los diferentes modelos de comporta
miento laboral de las mismas ante la maternidad, a pesar de que el por
centaje de mujeres que se declara pobiaciOn inactiva o ocupada a me
dia jornada a fin de asumir las labores del hogar es muy reducido (afec
tando respectivamente al 0,6 por 100 y 2 por 100 de las licenciadas). 

El hecho de que el colectivo estudiado se refiera a mujeres tituladas 
univer-sitarias puede hacer pensar que las posibilidades de éstas para 
incorporarse con unos niveles mas altos al mercado laboral es un factor 
que iQcide en que las mujeres se mantengan en el mercado laboral, 
compaginando las situaciones personales y familiares con las profesio
nales. 

En definitiva, se pone de manifiesto un cambio de pautas culturales 
de las mujeres, sobre todo si consideramos como elemento comparati
vo la situaciOn profesional de sus madres, tres cuartas partes de las cua
les se dedicaban principalmente a las labores del hogar. Hay, por tanto, 
una tendencia mayoritaria en las mujeres universitarias encuestadas a 
desarrollar una actividad profesional o laboral que representa un cam
bio de pauta cultural muy significativo. 

CUADRO 110.-DATOS COMPARADOS DE LA 
POBLACION ACilV A FEMENINA PARA DOS 
GENERACIONES. (Porcentaje) 

Activas (1) _,, ________ ,._, __ 
Inactivas ____ , ................... . 

TOTAL ·------·-·········· 

(1) Ocupadu y paradu. 

Madres 

de las encuestadas 

30 
70 

100 

Encu�tadas 

98 
2 

100 

Otra concius!On Importante a senalar es que el porcentaje de muje
res solteras y de mujeres casadas sin hijos es considerable. Este hecho 
puede ser interpretado como un posible «retardamiento en el tiempo• 
de la maternidad, entre las mujeres universitarias. 

El fenómeno de la maternidad afecta soto a un 15 por 100 de las li
cenciadas en Biolog!a e Historia, y en la mitad de los casos contempla
dos este fenOmeno ha tenido lugar antes de la flnalizaciOn de los estu
dios y mayoritariamente no supone un abandono de la actividad pro
ductiva. 

Entre las licenciadas que han tenido un hijo en el periodo de inser
ción profesional, se observa que las bajas por maternidad duran un 
tiempo no superior al ano y tiene Jugar después de la incorporación de 
la mujer al mercado laboral como licenciada. 

Asimismo hay que senalar que el paro después de la maternidad es 
poco significativo, afectando a una de cada 100 licenciadas. 
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En este sentido la discriminación formal de las licenciadas ocupa
das queda paliada también por el desarrollo de todo un marco jur1dico 
de protección de la mujer para que pueda compatibilizar el ejercicio 
profesional o laboral con la maternidad. 

En el ámbito de las relaciones laborales el principio de no discrimi
nación por razOn de sexo queda regulado a partir de la Ley 8/1988 de 7 
de abril, tipificando expresamente tas infracciones contrarias a este 
principio. Por otro lado, la Ley 3/1989 del 3 de marzo regula la compa
tibilidad laboral con el ejercicio de la maternidad y la paternidad y 
amplia a 16 semanas el permiso por maternidad, de acuerdo con los cri
terios de la OIT. 

Por lo que hace a la excedencia por el cuidado de los hijos, se garan
tiza la reserva del lugar de trabajo durante un ano. A pesar de que estas 
normas no garantizan la no discriminaclOn real de la mujer en el ambito 
laboral, constituyen un marco de referencia jur1dlco que equipara en 
cuanto a derechos formales las situaciones laborales de ambos sexos. 
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