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I. Introducción

Un aspecto importante pero menos comprendido de la desigualdad so-
cial en Chile es su dimensión dinámica; en particular, el grado en que la con-
dición social de las personas se transmite de una generación a la siguiente, o, 
si se prefiere, de la importancia que la “cuna” (o el origen social) ejerce en la 
posición que las personas alcanzan en la escala social en su vida adulta. Un 
concepto que permite estudiar estos aspectos es el de movilidad social inter-
generacional. Este trabajo busca, primero, presentar y analizar el concepto 
de movilidad intergeneracional (del ingreso y de la educación en particular) 
y luego dar cuenta y reflexionar en torno al nivel, algunos patrones y la ten-
dencia de la movilidad intergeneracional en Chile en las últimas décadas a la 
luz de algunos hallazgos recientes.

El estudio de la movilidad intergeneracional es importante por diversas 
razones, pero hay una que es central en este trabajo. Se ha argumentado que 
la desigualdad social posee una connotación diferente dependiendo del gra-
do de movilidad social que acompaña a dicha desigualdad. Así, bajo esta ar-
gumentación, la desigualdad sería un problema social si es que la condición 
social de las personas estuviera determinada por fuerzas ajenas a su voluntad 
(el origen social en particular), pero no sería un problema mayor si es que las 
personas pudieran alterar su condición social sobre la base de sus preferen-
cias, su voluntad y su agencia individual. El ideal de “igualdad de oportu-
nidades”, que para muchos autores debiera orientar el esfuerzo del Estado y 
las políticas en materia social, se sustenta precisamente en esta reflexión. En 
este trabajo argumentamos que el concepto de movilidad intergeneracional 
está estrechamente vinculado a la idea de “igualdad de oportunidades”, pro-
porcionando así una forma de establecer y medir la importancia relativa que 
posee el origen social respecto de la agencia individual de las personas.

El trabajo consta de cuatro partes. La primera busca dotar al concepto 
de movilidad intergeneracional de una interpretación normativa. La segunda 
presenta en mayor detalle el concepto de movilidad intergeneracional, algu-
nos de los mecanismos de transmisión que según la literatura intervienen en 
la transmisión de la condición social de padres a hijos, y la forma de cuantifi-
car la movilidad intergeneracional empíricamente. La tercera parte presenta 
evidencia sobre el nivel de la movilidad intergeneracional del ingreso en 
Chile en perspectiva comparada, y presenta además algunos patrones noto-
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rios del proceso de movilidad intergeneracional del ingreso en el país. Por 
último, el trabajo aborda la pregunta de qué ha ocurrido en Chile en materia 
de movilidad intergeneracional en las últimas décadas, y reporta evidencia al 
respecto. En particular, abordamos la pregunta de si el significativo aumen-
to de la escolaridad en Chile en las últimas décadas se habría traducido en 
mayores niveles de movilidad intergeneracional de la educación, y si ésta, a 
su vez, habría generado mayor movilidad intergeneracional del ingreso. La 
última sección presenta algunas conclusiones y recomendaciones.

II. La movilidad intergeneracional

La idea de “movilidad” es amplia, de modo que comenzamos por de-
finir y acotar el concepto de movilidad intergeneracional empleado en este 
estudio, y sus diferencias con otras nociones de movilidad en la literatura. En 
primer lugar, este estudio examina la movilidad intergeneracional relativa 
entre los padres y sus hijos, y no la movilidad absoluta entre ellos. Así, bus-
camos establecer el grado de vinculación existente entre la posición relativa 
que un padre tuvo en relación a su generación, con la posición relativa que 
posee su hijo respecto a su propia generación.1 Esto difiere del concepto de 
movilidad absoluta, es decir, cómo se compara el estatus socioeconómico de 
un hijo respecto al de sus padres en términos absolutos. Así, es posible que 
un país tenga un elevado nivel de movilidad absoluta entre padres e hijos, 
por ejemplo, en un contexto de crecimiento sostenido, pero una escasa o nula 
movilidad intergeneracional relativa, en la cual los padres e hijos adoptarían 
en su vida adulta una posición relativa similar en la escala social de sus res-
pectivas generaciones.

En segundo lugar, el concepto de movilidad intergeneracional difiere 
también de la movilidad que existe en los ingresos de un mismo individuo u 
hogar a través del tiempo. La distinción entre ambos conceptos de movilidad 
es importante desde el punto de vista normativo: mientras la interpretación 
normativa de una mayor movilidad de ingresos de un hogar en el tiempo 
resulta ambigua (pues puede ser interpretada positivamente como mayores 
“oportunidades” o “rotación” de las posiciones sociales, o negativamente 
como mayor “vulnerabilidad” social), una mayor movilidad intergeneracio-
(1)  En una edad similar en la vida adulta, para evitar distorsiones en la comparación relacionada con la evolución de los 
ingresos de padres e hijos a lo largo del ciclo de vida.
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nal del ingreso establece el grado de influencia del origen social sobre los 
logros económicos, reflejando así el grado de “igualdad de oportunidades” 
subyacente, como argumentamos en la próxima sección.

Por último, este estudio sólo examina la movilidad intergeneracional 
del ingreso y de la educación, y no aborda otras nociones de movilidad in-
tergeneracional, por ejemplo, movilidad del “estatus social” o del tipo de 
empleo o situación laboral de padres e hijos. Sin embargo, realizamos una 
comparación con evidencia sobre movilidad ocupacional en Chile, en parti-
cular del trabajo de Torche (2005).

III. Interpretaciones normativas de la movilidad intergeneracional

En esta sección proporcionamos tres argumentos para sustentar la idea 
de que un mayor grado de movilidad intergeneracional es deseable desde el 
punto de vista social.

A. Movilidad intergeneracional como medida de igualdad de oportunidades

Existe un antiguo debate sobre si las políticas sociales deberían enfo-
carse en la desigualdad de resultados o en la desigualdad de oportunidades. 
Los defensores del último enfoque argumentan que la desigualdad de resul-
tados (típicamente de ingresos) depende simultáneamente de circunstancias 
que están fuera del control de los individuos, tal como la familia de proce-
dencia, y de aspectos que sí están bajo su control, como el esfuerzo personal 
y las elecciones voluntarias que las personas realizan a lo largo de su vida. 
Así, se ha sugerido que las políticas públicas debieran promover la iguala-
ción de las “oportunidades”, abordando aquellas desigualdades adquiridas 
involuntariamente por las personas, en lugar de los resultados o ingresos de 
ellas. En las últimas décadas esta idea de igualdad ha concitado un grado 
importante de respaldo y consenso en la literatura especializada.2

Con el propósito de ilustrar estas ideas, la tabla 1 presenta los resultados 
obtenidos por Núñez y Tartakowsky (2007, 2009) al aplicar la metodología 
de Bourguignon et al. (2003), para establecer en qué medida la distribución 

(2)  Por ejemplo, el concepto de igualdad de oportunidades ha obtenido un fuerte respaldo del enfoque de capacidades 
desarrollada por Amartya Sen. Ver, por ejemplo, Sen (2000). Ver también la idea de igualdad explícita en el informe de 
Desarrollo y Equidad del Banco Mundial (2005).
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del ingreso en Chile está vinculada a desigualdades de “circunstancias ob-
servables” de origen. La metodología considera tanto el efecto directo que 
las circunstancias observadas tienen sobre los ingresos en la edad adulta, 
como el efecto indirecto de las mismas sobre la acumulación de escolaridad. 
La tabla 1 muestra el efecto sobre el coeficiente Gini de igualar un conjunto 
de circunstancias observadas, en particular la escolaridad de los padres, la 
edad del jefe de hogar, el tamaño del hogar, la composición del hogar (uni-
parental versus biparental) y características laborales de los padres. Incluso, 
aunque muchas circunstancias relevantes podrían no ser observadas, esos 
resultados sugieren que las importantes circunstancias mencionadas arriba 
juegan un rol acotado en la determinación de la distribución de los ingresos. 
Esto indicaría que las medidas de distribución del ingreso podrían reflejar 
sólo parcialmente el grado de “igualdad de oportunidades” de un país, y 
quizás una forma más adecuada para estudiarla es examinar el nivel de mo-
vilidad intergeneracional: si la familia de procedencia ejerce una influencia 
importante en el estatus económico de las personas en su vida adulta, enton-
ces las oportunidades estarían severamente condicionadas por circunstancias 
no escogidas por ellas (los padres y la familia de origen), mientras que lo 
contrario ocurre si la familia de origen posee una influencia pequeña sobre 
los ingresos y el bienestar económico de los individuos.
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B. Movilidad intergeneracional y eficiencia económica

La movilidad intergeneracional hace posible que el origen social tenga 
una influencia pequeña en determinar las oportunidades de las personas para 
desarrollar sus planes de vida. De este modo, y asumiendo que los talentos 
potenciales están dispersos en todos los segmentos de la población, una ma-
yor movilidad intergeneracional promueve una asignación más eficiente de 
los talentos y los recursos humanos de una economía, y permite que dichos 
talentos puedan asignarse en conformidad con sus ventajas comparativas. 
Por otra parte, la posibilidad y expectativas de mayor movilidad social gene-
ra incentivos para que los individuos realicen un mayor esfuerzo para apro-
vechar sus ventajas comparativas, acumular capital humano y ejercer más 
esfuerzo en el ámbito laboral, todos efectos que contribuyen a aumentar la 
productividad global de la economía.

C. Movilidad intergeneracional, diversidad de las elites y economía política

Finalmente, puede argumentarse también que la movilidad intergene-
racional permite que las elites sean, por una parte, más heterogéneas y plu-
rales y, por otra, cambiantes y permeables. Esto permite, a su vez, que la 
influencia que ellas ejercen en los procesos sociales, económicos y políticos 
sea más heterogénea, y responda de mejor manera a la diversidad de intere-
ses, preferencias y sensibilidades de la sociedad en su conjunto.

IV. Mecanismos de transmisión intergeneracional de la condición social

La movilidad intergeneracional puede estar afecta a diferentes meca-
nismos de transmisión entre generaciones, los cuales pueden ser ilustrados 
utilizando una versión simplificada del modelo de Becker y Tomes (1979). 
Este modelo considera una versión simplificada de la familia, en el cual cada 
generación está formada por un solo individuo. Consideremos, entonces, dos 
generaciones, padre (P) e hijo (H), al interior de una misma familia. El ingre-
so individual permanente “Y” se asume como derivado de dos componentes: 
la inversión individual en capital humano y la habilidad individual denotada 
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por “a”. El modelo asume que la inversión en capital humano del hijo corres-
ponde a una variable de decisión de su padre,3 el que toma la decisión como 
resultado de considerar su propio ingreso permanente. La utilidad del padre 
depende de su propio consumo y del ingreso permanente que alcanza su hijo, 
esto es lo que justifica que el padre invierta en formación de capital humano 
del hijo. Así, se obtiene la siguiente relación entre los ingresos permanentes 
de padres e hijos:

YH=φ*YP+θaH  (1) 

Donde YH corresponde al ingreso permanente percibido por el hijo e 
YP al percibido por el padre, entonces θ corresponde a la elasticidad de in-
greso del hijo YH con respecto al ingreso del padre YP . Por otra parte, aH co-
rresponde a la habilidad del niño y el parámetro θ mide la elasticidad de YH 
con respecto a aH. Esta ecuación resume la principal relación que plantean 
Becker et al. Ella es suficiente para ilustrar las distintas fuentes de correla-
ciones de ingresos intergeneracionales.

La ecuación (1) implica que el ingreso permanente de los padres tiene 
un efecto o influencia positiva en los ingresos de sus hijos, capturado en el 
parámetro θ. El parámetro θ puede ser interpretado como el efecto causal de 
las generaciones previas en las próximas generaciones. Lo anterior ocurre por-
que la habilidad es una variable que es en parte heredada de las generaciones 
previas. Este parámetro puede incluir todo lo que el dinero no puede comprar 
y que puede ser transmitido de una generación a otra, como por ejemplo, habi-
lidades cognitivas, preferencias, hábitos y formas de conducta.

Desde una perspectiva empírica, es importante notar que la simple re-
gresión del ingreso de los hijos en el ingreso de sus padres captura ambos 
mecanismos de transmisión. Así, si la habilidad está correlacionada con el 
ingreso, el estimador estándar de regresiones de ingresos intergeneracionales 
puede proveer sobreestimaciones del efecto directo del ingreso de padres en 
el ingreso de sus hijos. En este trabajo no se distingue entre ambos efectos.4

(3)  La mayoría de los trabajos empíricos en movilidad intergeneracional se han centrado en la movilidad intergeneracional 
entre padres e hijos, debido principalmente a que la participación laboral masculina es en general más elevada que la parti-
cipación de las mujeres, de modo que los posibles problemas de selectividad son menos severos para el caso de los varones 
(padres e hijos).
(4)  Contreras, Fuenzalida y Núñez (2006) hacen un intento por separar ambos efectos usando datos para Chile. Aunque no 
encuentran mayor diferencia entre la elasticidad intergeneracional que considera una proxy para la habilidad de los hijos y 
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Existe un tercer mecanismo de transmisión de la condición económi-
ca relativa entre padres e hijos que, a diferencia de los anteriores, no está 
vinculado a diferencias en dotaciones (o capital humano), sino al retorno 
de dichas dotaciones en el mercado laboral (salario). En particular, si en el 
mercado laboral existe discriminación salarial por origen socioeconómico, 
entonces el origen socioeconómico de los padres afectaría el ingreso espera-
do de sus hijos en su vida adulta de un modo adicional a los mecanismos de 
transmisión asociados a la inversión en dotaciones.5

Por último, hay otros mecanismos de transmisión intergeneracional de 
la condición social en la literatura. Por ejemplo, algunos autores han enfati-
zado la importancia de los aspectos culturales cuando los individuos de me-
nores niveles socioeconómicos son sancionados socialmente por sus pares 
al tratar de imitar la conducta de individuos de mayor nivel socioeconómico 
(Fryer y Torelli, 2005). Por otro lado, otro conjunto de estudios ha enfatiza-
do cómo la segregación socioeconómica residencial puede limitar el acceso 
a redes sociales y de contacto que posibiliten las conductas necesarias para 
una movilidad social ascendente, generando una mayor concentración y re-
producción de la pobreza (Massey y Denton, 1993). En la misma línea, un 
alto grado de segregación socioeconómica en el sistema escolar podría po-
tenciar el efecto adverso de los pares sobre el aprendizaje de los estudiantes 
más vulnerables (Echenique y Fryer, 2007). La evidencia sobre movilidad 
intergeneracional que presentamos a continuación no permite establecer la 
importancia de cada uno de estos mecanismos de transmisión, temas que 
constituyen una importante agenda para la investigación futura.

V. Movilidad intergeneracional del ingreso en Chile en perspectiva com-
parada

En base al marco anterior, la movilidad intergeneracional del ingreso 
puede estimarse empíricamente por OLS por medio de la siguiente relación 
loglineal entre el ingreso permanente del padre y el del hijo:

aquella que no.
(5)   Para el caso de Chile, Núñez y Gutiérrez (2004) encuentran que existen brechas de salario del orden del 30 al 40 por 
ciento entre universitarios provenientes de estratos altos versus aquellos provenientes de estratos medios y medios bajos, una 
vez controladas las diferencias en diversos determinantes de productividad laboral.
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Yi
hijo = β0 + β1Yi

padre + εi  (2) 
Donde Yi

hijo denota el logaritmo del ingreso permanente del hijo en la 
familia i e Yi padre el logaritmo del ingreso permanente del padre, εi es un 
término de error independiente de Yi

padre que se asume está distribuido como 
N(0,o2), como es usual. Nuestro parámetro de interés β1 representa la elasti-
cidad del largo plazo del ingreso del hijo con respecto al ingreso del padre. 
Existen dos casos extremos. Primero, β1=0 describiría una situación de com-
pleta movilidad intergeneracional, donde el ingreso permanente del hijo en la 
adultez no muestra una asociación estadística con el ingreso permanente del 
padre. En el otro extremo, si β1=1 existiría una situación de completa inmo-
vilidad intergeneracional, de tal modo que un hijo nacido de un padre con un 
ingreso situado en un x por ciento por encima de la media de su generación, 
tendrá un ingreso exactamente de x por ciento por arriba de la media de su pro-
pia cohorte. Esta metodología requiere disponer de los ingresos de los padres 
y los hijos. En casos donde los ingresos de los padres no están directamente 
disponibles, es habitual estimarlos a partir de un conjunto de determinantes de 
ingreso disponibles para el padre, tales como escolaridad y ocupación.

La tabla 2 reporta los coeficientes de regresión intergeneracional para 
los ingresos laborales en el Gran Santiago, según Núñez y Miranda (2006),6 
obtenidos por medio de utilizar la educación de los padres, la experiencia 
potencial y la ocupación como predictores del ingreso de los padres.

(6)  Las estimaciones para ingreso personal arrojan la misma elasticidad global
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La tabla 2 indica que el ingreso predicho de los padres tiene un efecto 
positivo y significativo sobre los ingresos de los hijos, con una elasticidad 
intergeneracional del orden de 0.52-0.54.7 A su vez, la tabla 3 reporta elasti-
cidades intergeneracionales del ingreso para Chile usando datos de la Casen 
2006. Los valores son más elevados que los obtenidos para el Gran Santiago, 
lo que es consistente con la idea de que las zonas rurales y urbanas pequeñas 
albergarían una mayor persistencia socioeconómica entre padres e hijos en 
comparación con el Gran Santiago.

La evidencia reportada indica que Chile posee una limitada movilidad 
intergeneracional en relación a la evidencia internacional reportada en la tabla 
4. Algunos autores han sugerido y proporcionado evidencia de una relación 
positiva entre desigualdad de ingresos y la persistencia intergeneracional de la 
desigualdad.8 Desde esta perspectiva, la evidencia para Chile sería consistente 
con esta hipótesis, considerando que el país tiene una distribución del ingreso 
relativamente desigual en comparación con la evidencia internacional.

Patrones de la movilidad intergeneracional del ingreso en Chile

Es interesante examinar si la movilidad intergeneracional varía a través de 
diferentes segmentos poblacionales de la distribución de ingresos en Chile. La 
tabla 5 reporta estimaciones de la matriz de transición para quintiles de ingresos 
(7)  Este número es un promedio ponderado de las elasticidades para grupo etáreo
(8)  Ver Dunn (2004).
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laborales utilizando la educación de los padres y la experiencia potencial como 
predictores del ingreso de los padres. Puede observarse que la probabilidad de 
transición en las situaciones inferior-inferior y superior-superior son más eleva-
das, patrón que también es observado en general en otros países. Además, las 
probabilidades de transitar de los quintiles más bajos a los más altos y viceversa 
son bajas, lo que también es coherente con la evidencia internacional.
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La tabla 5 indica una importante disparidad en los mecanismos de trans-
misión intergeneracional en distintos segmentos de la distribución de ingresos, 
existiendo en particular una mayor persistencia intergeneracional (menor mo-
vilidad) en ambos extremos de la distribución de ingresos de los padres, y un 
mayor grado de movilidad intergeneracional en los segmentos intermedios de 
la distribución. Sin embargo, la evidencia sugiere una asimetría en el grado de 
persistencia en los extremos de la distribución del ingreso de los padres, siendo 
en particular mayor el grado de persistencia socioeconómica en el quintil su-
perior en comparación con el quintil inferior. Para profundizar esta hipótesis, 
Núñez y Miranda (2007) reportan estimaciones de ecuaciones de regresión de 
los centiles de los padres versus los centiles de los hijos. Encuentran, primero, 
que existe más movilidad intergeneracional en los sectores medios que en los 
extremos de la distribución del ingreso y, segundo, que hay más persistencia 
intergeneracional en los sectores de altos ingresos de la distribución. Este pa-
trón se ve reflejado en el gráfico 1, que muestra el perfil de la estimación MCO 
cúbica y la regresión por cuantiles de los centiles de ingreso de los padres 
versus los centiles de ingreso de los hijos.

El gráfico 1 también ilustra que mientras en la mayor parte de la distri-
bución de ingresos de los padres, los hijos pueden terminar con alta probabi-
lidad con centiles de ingreso muy diferentes a los de sus padres, en la parte 
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superior de la distribución del ingreso es más probable que los hijos ocupen 
posiciones de ingreso relativamente similares a los de sus padres.

Es interesante notar que este resultado es consistente con la evidencia 
reciente sobre movilidad intergeneracional ocupacional para Chile. Torche 
(2005) encuentra que Chile presenta un mayor nivel de persistencia ocupa-
cional en los estratos alto en comparación con la evidencia internacional, y 
un grado importante de movilidad en el resto de ocupaciones. Es sugerente 
que investigaciones basadas en diferentes metodologías y diferentes marcos 
conceptuales lleguen a conclusiones convergentes. Como hipótesis, esta evi-
dencia puede estar asociada con la particular distribución de ingresos de Chile, 
caracterizada por la gran proporción del ingreso nacional concentrada en el 
segmento de mayores ingresos de la población, siendo el resto de la población 
particularmente igualitaria. Este patrón es tal vez, en alguna medida, responsa-
ble también de los patrones de movilidad intergeneracional en Chile.

VI. ¿Ha aumentado la movilidad intergeneracional en chile?

En las últimas décadas Chile ha experimentado un crecimiento econó-
mico importante, acompañado de una reducción significativa en la pobreza, y 
una expansión sin precedentes de la educación y la escolaridad, pero modestos 
cambios en materia de desigualdad de ingresos. En esta sección examinamos 
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si habrían tomado lugar cambios en materia de movilidad intergeneracional 
del ingreso y la educación que, en virtud de lo señalado al inicio, podríamos 
interpretar como cambios en materia de desigualdad de oportunidades.

Al respecto, un primer indicio puede obtenerse de la comparación del 
coeficiente de movilidad intergeneracional por cohortes, las que son presen-
tados en las tablas 6 y 7.

La evidencia indica que las cohortes más jóvenes en general poseen 
valores de persistencia intergeneracional más bajos. Una posible explicación 
de este fenómeno es que la movilidad intergeneracional pudo haberse incre-
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mentado en las últimas décadas. Sin embargo, este patrón también puede 
estar asociado a efectos de ciclo de vida en los ingresos, lo cual hace inapro-
piado concluir cambios en materia de movilidad de los ingresos sobre la base 
de la movilidad por cohortes. No obstante, considerando que los efectos de 
ciclo de vida son poco importantes en la acumulación de escolaridad des-
pués de cierta edad (aproximadamente 23 a 25 años), es posible examinar la 
elasticidad intergeneracional de la educación por cohortes, con el objeto de 
estudiar si se habría producido un incremento en la movilidad intergenera-
cional de la educación.9 La tabla 8 presenta la elasticidad intergeneracional 
de la escolaridad por cohortes. La evidencia indica valores sustancialmente 
más bajos para las cohortes más jóvenes, aunque cierta estabilidad para las 
dos últimas cohortes, efectos que no estarían vinculados a cambios en la es-
colaridad a lo largo del ciclo de vida. Utilizando el argumento anterior, esto 
proporcionaría un primer indicio de un incremento global en la movilidad 
intergeneracional educacional en las últimas décadas.

(9)  Usando datos de Casen, Núñez y Miranda (2007) muestran que la acumulación individual de escolaridad entre 1996 
y 2001 es insignificante después de los 25 años. Esto implicaría que los efectos de ciclo de vida en los años de escolaridad 
no son importantes para los grupos etáreos entre 23 y 65 años. En consecuencia, la existencia de menores coeficientes de 
movilidad intergeneracional de la educación para las cohortes más jóvenes sería indicio de un cambio en los niveles de 
movilidad educacional en el tiempo.
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Confirmando lo anterior, las tablas 9 y 10 proporcionan especificacio-
nes que muestran evidencia de una menor asociación entre la escolaridad de 
padres e hijos para las cohortes más jóvenes, como indican los coeficientes 
del término interactivo escolaridad-cohorte de los padres en ambas especi-
ficaciones.

¿Se traduce una mayor movilidad intergeneracional educacional en 
mayor movilidadintergeneracional del ingreso?

En teoría, una mayor movilidad intergeneracional de la educación no 
debe necesariamente generar una mayor movilidad intergeneracional del in-
greso, debido a que pueden existir otros factores que inhiban dicho proceso. 
Por ejemplo, las diferencias en la calidad de la educación primaria y secun-
daria que enfrentan los diferentes sectores socioeconómicos, así como dife-
rencias en la calidad de la educación terciaria también correlacionadas con 
el estatus social de las familias y colegios de origen, pueden limitar el grado 
en que una mayor escolaridad se traduce en mayores ingresos. Algunos es-
tudios han encontrado, por ejemplo, que la calidad de la educación –más 
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que la escolaridad o años de educación– ejerce una fuerte influencia sobre 
los ingresos individuales y, en un contexto agregado, sobre el crecimiento 
económico de los países (Pritchett, 1996; Hanushek y Woessman, 2007).

Por otro lado, las redes sociales que facilitan la inserción laboral en-
tre los sectores de mayores ingresos y la discriminación laboral por origen 
social también son factores que podrían limitar que una mayor cantidad de 
años de escolaridad se traduzca en mayores ingresos. Por ejemplo, para el 
caso de Chile, Núñez y Gutiérrez (2004) reportan una diferencia de 50 por 
ciento en los ingresos de los profesionales de diferentes estratos sociales, 
después de controlar por rendimiento académico, experiencia, calidad de la 
educación escolar, estudios de postgrados, el dominio de un segundo lengua-
je, entre otros.

En línea con lo anterior, la segregación socioeconómica del sistema 
escolar también podría ser un factor limitante para el grado de movilidad 
social. Un alto grado de segregación socioeconómica entre los estudiantes 
podría tener un impacto sobre el logro educativo de éstos al limitar el efecto 
de los pares y el acceso a redes de contacto que posibiliten las conductas 
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necesarias para una movilidad ascendente (Echenique y Fryer, 2007). Re-
cientes estudios en Chile muestran que la segregación socioeconómica sería 
mucho mayor en los establecimientos particulares subvencionados que entre 
los municipalizados (Valenzuela et al., 2006).

Con el objeto de dar una primera mirada comparada a la movilidad 
educacional y del ingreso en Chile en las últimas décadas, Núñez y Miranda 
(2008) estudian la evolución de ambas formas de movilidad intergenera-
cional por medio de examinar la movilidad entre padres e hijos que residen 
juntos, según las encuestas Casen desde 1987 en adelante. El año de naci-
miento de los hijos permite estudiar el cambio de la movilidad educacional 
y del ingreso. Dado que los hijos que residen junto a sus padres son gene-
ralmente jóvenes, el análisis se acota al grupo entre 23 y 30 años, grupo que 
contiene una significativa proporción de hijos que viven con sus padres, que 
participan en el mercado laboral, y que mayoritariamente han finalizado su 
acumulación de escolaridad.10

 Los resultados del estudio se presentan en el gráfico 2, que describe 
la evolución de la movilidad intergeneracional educacional y del ingreso en 
Chile, según año de nacimiento, y normalizando el inicio de ambas series al 
valor 100 para el cohorte nacido en 1960. La evidencia muestra que desde 
los inicios de la serie, la movilidad intergeneracional de la escolaridad habría 
aumentado, lo que es consistente con lo señalado anteriormente. Sin embar-
go, la movilidad intergeneracional del ingreso se habría mantenido estable 
en gran parte del período, mostrando una caída sólo en los últimos años de 
la serie. El gráfico 2 señala, además, que la serie de elasticidades interge-
neracionales de educación son menores que las correspondientes al ingreso 
para todo el período. En Núñez y Miranda (2008) se muestra, también, que 
el aumento en la movilidad intergeneracional de la escolaridad en este pe-
ríodo es estadísticamente significativa, mientras que no lo es para el cambio 
en la movilidad intergeneracional del ingreso. Esta evidencia indicaría que 
la mayor movilidad intergeneracional de la educación no se estaría tradu-
ciendo en una equivalente mayor movilidad intergeneracional del ingreso 
en las últimas décadas, lo que sugiere la existencia de factores que inhiben o 
limitan la transformación de mayor escolaridad en mejores perspectivas de 
generación de ingresos.
(10)  En este trabajo se discuten y abordan los posibles problemas de selectividad asociados a los hijos que residen con sus 
padres en grupo etáreo. Véase Núñez y Miranda (2008)
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VII. Discusión y conclusiones

Este trabajo ha argumentado que el concepto de movilidad intergene-
racional es importante por razones normativas, de eficiencia económica y de 
economía política, y puede ser considerado un buen indicador del concepto 
de “igualdad de oportunidades” que prevalece en un país.

Este trabajo ha investigado el nivel y algunos patrones característicos 
de la movilidad intergeneracional del ingreso y la educación en Chile. Al 
respecto, la evidencia disponible sugiere que: i) Chile posee un nivel modes-
to de movilidad intergeneracional del ingreso en comparación con la eviden-
cia internacional disponible, ii) la movilidad intergeneracional se distribuye 
heterogéneamente en la población, siendo más limitada en ambos extremos 
de la distribución de ingresos y más móvil en los sectores medios de la distri-
bución, iii) el segmento de mayores ingresos exhibe una movilidad interge-
neracional significativamente más baja que el resto de la población, incluso 
que los segmentos de menores ingresos. Se propone a modo de hipótesis que 
este hecho se vincula con la particular distribución de ingresos de Chile, en 
la cual los segmentos de altos ingresos poseen una desproporcionada frac-
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ción del ingreso nacional, e ingresos sustantivamente mayores que el resto 
de la población, en comparación con la evidencia internacional.

Por último, el trabajo proporciona evidencia de un aumento de la movi-
lidad intergeneracional de la educación (años de escolaridad) en las ultimas 
décadas. Sin embargo, no se encuentra evidencia significativa de aumentos 
de la movilidad intergeneracional de los ingresos. Este resultado indicaría 
que los aumentos en movilidad educacional que habrían existido en Chi-
le no se estarían traduciendo con la misma intensidad en mayor movilidad 
intergeneracional del ingreso, al menos para gran parte del período exami-
nado (cohortes nacidos entre 1960 y 1983). Al respecto pueden plantearse 
diferentes hipótesis para conciliar estos hallazgos. Primero, es posible que 
existan factores que estén limitando la transformación de mayor movilidad 
de escolaridad en mayor movilidad de ingresos. Por ejemplo, las diferencias 
entre estratos sociales en la calidad del entorno en edad temprana, las dife-
rencias de calidad de la educación básica, media y terciaria a las que acceden 
los diferentes segmentos socioeconómicos de la población, el rol de las redes 
sociales y la existencia de discriminación laboral por origen social, serían 
todos factores que podrían limitar la movilidad intergeneracional de los in-
gresos, a pesar de la expansión significativa que ha experimentado el acceso 
a la educación de la población en las ultimas décadas. Adicionalmente, es 
posible plantear incluso como hipótesis que, a pesar del incremento gene-
ralizado de la escolaridad en Chile en las últimas décadas, la segregación 
socioeconómica de nuestro sistema educacional, lo transforme en un vehí-
culo de reproducción de la estructura social en Chile, hipótesis que debe ser 
explorada con atención a futuro.

Por último, nos permitimos especular brevemente sobre las perspecti-
vas futuras de la movilidad intergeneracional en Chile que podrían eventual-
mente modificar el panorama antes descrito. Al respecto, surgen elementos 
auspiciosos y adversos. Entre los auspiciosos, está la implementación, en los 
últimos años, de las políticas públicas en materia de infancia y edad tempra-
na, las cuales debieran contribuir a igualar las habilidades cognitivas y no 
cognitivas de las nuevas generaciones de niños, aunque sus efectos en los 
ingresos y en inserción laboral sólo serán visibles en dos o tres décadas más. 
Por otra parte, el aumento de las condiciones de vida en general, y la mayor 
escolaridad y capital cultural de la población en su conjunto, podrían tam-
bién generar condiciones materiales de vida más igualitarias para los niños 
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en Chile. Sin embargo, la marcada segregación socioeconómica de nuestro 
sistema escolar, acompañado de las importantes diferencias en desempeño 
escolar que exhiben los colegios que sirven a los diferentes sectores sociales, 
son factores que podrían continuar limitando la movilidad intergeneracional 
a futuro. Lo mismo podría ocurrir con la educación terciaria que, a pesar de 
la notable expansión que ha experimentado en las últimas décadas, la calidad 
de las universidades y centros de formación técnica es heterogénea, y está en 
general positivamente correlacionada con el origen social de los estudiantes. 
Muchas de las preguntas e hipótesis señaladas anteriormente están abiertas 
para investigación a futuro.
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