
1

CAPÍTULO 1. EL OBJETO DE CONOCIMIENTO

1.1. El Problema

Los factores que determinan los ingresos que reciben las personas por su trabajo son

muchos y muy variados, van desde grandes fuerzas como el ciclo económico hasta factores

más personales como las habilidades sociales, el esfuerzo y la suerte.

El nivel y la calidad de la educación que recibe una persona —su capital educativo—

influye sin duda en los ingresos laborales que percibe, pero:

¿En qué medida el capital educativo de una persona determina su ingreso
laboral?

Se espera que el grado en el que el nivel educativo influye sobre el ingreso haya venido

aumentando en los últimos años como consecuencia del desarrollo tecnológico y de la

globalización, ya que ambos fomentan y difunden procesos productivos basados en el

conocimiento. Así, a nivel macroeconómico la mejora del nivel educativo de la población

sería una condición necesaria y suficiente para lograr aumentar el crecimiento, mejorar la

equidad, disminuir la pobreza y aumentar el desarrollo humano1.

La educación tiene también efecto sobre las oportunidades laborales y, por tanto, sobre el

estado o categoría laboral una la persona (es decir, si está empleada, desempleada o

inactiva),

¿En qué grado el nivel de instrucción aumenta las posibilidades de estar
empleado o no estarlo?

Al evaluar qué tan serio es el problema del desempleo se debe considerar su duración2. La

economía siempre está en movimiento, con empresas que se crean, crecen o desaparecen y

personas entrando y saliendo del mercado laboral, por lo que podemos preguntarnos:

¿De qué forma el capital educativo de una persona influye en la duración
del desempleo?

1 Ver “Desarrollo productivo en economías abiertas”, Cepal (2004), cap. 9.
2 “Si el desempleo es de corto plazo, podríamos concluir que no es un gran problema. Los trabajadores pueden
pasar unas semanas entre los trabajos para encontrar las vacantes que se ajusten lo mejor posible a sus gustos
y capacidades. Sin embargo, si el desempleo es de largo plazo, podríamos concluir que es un problema serio”,
N. G. Mankiw (2012), pg. 600.
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Para responder estas preguntas utilizaremos la información disponible sobre personas y

hogares del área urbana3 del departamento de Tarija, principalmente la información

recolectada por el INE en las “Encuesta de Hogares” realizadas por entre los años 2002 –

2012. En esas encuestas se indaga sobre las características educativas y laborales de las

personas y hogares, así que son adecuadas para nuestra investigación.

1.1.1. Planteamiento

Vamos a determinar la influencia del capital educativo en:

La categoría laboral: ¿está el capital educativo asociado con una mayor

probabilidad de estar empleado, desempleado o estar fuera de la fuerza laboral?

Duración del desempleo: ¿está el capital educativo asociado a una mayor o menor

duración del desempleo?

Los ingresos laborales: ¿En qué medida el capital educativo de una persona

determina su ingreso laboral?

1.1.2. Sistematización

La respuesta a las dos primeras preguntas se relaciona con las oportunidades laborales

(cantidad de empleos disponibles para el tipo de habilidades poseídas), las condiciones

económicas del hogar (mayor o menor presión para integrarse a la fuerza laboral) y con los

gustos y expectativas (salarios de reserva, horarios y condiciones laborales, etc.) entre

otros4.

Para estudiar la relación entre el nivel educativo y los ingresos laborales vamos a recurrir a

la econometría y estimaremos las tasas internas de retorno (privado) que genera el capital

educativo, las cuales muestran el incremento porcentual de los ingresos laborales obtenidos

por años adicionales de educación, ciclos educativos completados y otros factores (como la

experiencia laboral y el género). Con esto se pretende calcular cuánto “rinde” la educación

3 El instituto Nacional de Estadística (INE) define como “área urbana” a las poblaciones de 2000 habitantes o
más.
4 Entre otros factores importantes pero no estudiados en este trabajo está influencia de los contactos familiares
sobre las oportunidades laborales de las personas: “el mayor nivel de contactos de algunos hogares se traduce
en promedio en un 30% más de ingresos de sus jóvenes, aunque trabajen en los mismos grupos ocupacionales
y tengan similares niveles de educación”, Cepal (1998), pg. 84; y las habilidades sociales y personales como
la persistencia, la responsabilidad y la capacidad de motivarse a sí mismo, como se plantea en D. Goleman
(1996).
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desde el punto de vista del incremento de los ingresos laborales, teniendo en cuenta

diferentes factores.

1.1.2.1. Variable dependiente

En este trabajo se consideran como dependientes a las variables:

Categoría laboral (Empleado/desempleado/inactivo5)

Duración del desempleo

Ingreso laboral de los empleados.

1.1.2.2. Variables independientes

En esta investigación las variables independientes principales consideradas son:

El capital educativo6, medido a través del nivel educativo (primaria, secundaria

incompleta, secundaria completa, superior) y de los años de estudio.

Ramas y sectores económicos clasificados en segmentos de alta, media y baja

productividad.

La situación económica del hogar, medida a través del ingreso del hogar

expresado en líneas de pobreza.

El género (hombre/mujer), como se verá en la presentación de resultados el género

de una persona se relaciona en forma significativa con la decisión de participar o no

en el mercado laboral, con los tipos de trabajo y ramas de actividad económica a los

que se accede con mayor frecuencia y con los ingresos laborales que se percibe.

El grupo etario y el ciclo de vida económico7.

La experiencia laboral.

5 En este trabajo se sigue la clasificación usual de las labores domésticas no pagadas como “económicamente
inactivas”, aunque estamos conscientes de la amplia discusión al respecto.
6 Es  considerada  una  variable  independiente  porque  “la  mejoría  del  nivel  educativo  es  un  proceso  por  lo
menos a corto plazo relativamente exógeno al mercado de trabajo, ya que se debe a decisiones de las políticas
de educación de largo plazo, a las cuales influyen muchas consideraciones, tanto sociales y culturales, como
económicas”, J. Weller (2003), pg. 9.
7 “Los ingresos varían de manera previsible en la vida de las personas. Un trabajador joven, en especial
cuando asiste a la escuela, tiene un ingreso más bajo. El ingreso aumenta cuando el trabajador adquiere
madurez y experiencia, llega a su máximo alrededor de la edad de 50 años y posteriormente baja bruscamente
alrededor de los 65 años. A este patrón regular de la variación en el ingreso se le conoce como ciclo de vida”,
N. G. Mankiw (2012), pg. 421.
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1.2. Objetivos

El presente trabajo de investigación tiene los siguientes objetivos:

1.2.1. Objetivo General

Analizar la relación entre el capital educativo de las personas y su estado e ingreso

laboral en el área urbana del departamento de Tarija durante el período 2002 - 2012.

1.2.2. Objetivos Específicos

Describir y analizar la relación entre el capital educativo de las personas y su estado

laboral (empleado/desempleado/inactivo) observada en el área urbana del

departamento de Tarija durante el período 2002 - 2012.

Estudiar las relaciones entre la duración del desempleo y el capital educativo de las

personas del área urbana del departamento de Tarija, y compararlos con los

resultados observados a nivel nacional.

Cuantificar el efecto del nivel de instrucción y los años de estudio sobre el ingreso

laboral de las personas del área urbana del departamento de Tarija y analizarlo en

comparación con los resultados obtenidos a nivel de todo el país.

1.3. Justificación

Los resultados de la investigación permitirán conocer cuantitativamente y a nivel local las

ventajas de lograr altos niveles educativos, generando así datos, argumentos y criterios para

la elaboración de planes y proyectos de desarrollo local y regional.

La investigación permitirá conocer también los riesgos y problemas económicos que

implica una educación insuficiente a un nivel microeconómico. El análisis de la

información temporal permitirá observar las tendencias de las variables y relaciones

analizadas, y utilizarlas en la formulación de las políticas de desarrollo futuro. Se discuten,

además, los diversos conceptos y metodologías utilizadas para analizar estas cuestiones, y

se muestran sus ventajas y desventajas.

Con esta investigación se busca lograr un conocimiento más profundo de la realidad local y

que ese conocimiento sea usado para mejorar nuestras posibilidades de desarrollo. Una

mejor compresión de la realidad puede traducirse siempre en crecimiento y desarrollo.
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1.4. Alcance

1.4.1. Tipo de estudio

En este trabajo de investigación se pretende realizar un estudio de tipo descriptivo y

correlacional, se busca primero especificar y describir las características y los rasgos más

importantes de la relación entre el capital educativo y la oferta y demanda de trabajo

(estudio descriptivo) y luego cuantificar la relación o el grado de asociación entre las

variables estudiadas. Para esto se hará un uso intensivo de la información estadística

generada a partir del procesamiento especial de las Encuestas de Hogares realizadas por el

INE en el periodo 2002-2012, y se estimarán modelos econométricos que permitan

caracterizar matemáticamente las relaciones de interés. Los resultados obtenidos para el

área urbana del departamento de Tarija se evaluarán en comparación con los resultados

obtenidos a nivel nacional usando los mismos métodos.

1.4.2. Hipótesis de trabajo

Nos plantamos 3 hipótesis de trabajo:

Hipótesis 1: El capital educativo de una persona determina en gran medida su categoría

laboral (empleado/desempleado/inactivo) de forma tal que al aumentar el

capital educativo crece la probabilidad de estar en la fuerza de trabajo (no

ser inactivo) y estar empelado.

Variable dependiente: Categoría laboral

Variable independiente:  El capital educativo (nivel de instrucción

máximo alcanzado, años de estudio)

Expectativa teórica: Al aumentar el capital educativo:

o aumenta el costo de oportunidad asociado con no trabajar, por lo

que aumenta la probabilidad que la persona forme parte de la

población económicamente activa (PEA).

o crecen las oportunidades laborales, haciendo que aumente la

probabilidad de que la persona forme parte de la población

ocupada (PO).
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Hipótesis 2: Existe una relación negativa (inversa) entre el capital educativo y la

duración del desempleo: a mayor capital educativo, menor tiempo de

búsqueda de empleo.

Variable dependiente: Duración del desempleo

Variable independiente:  El capital educativo (nivel de instrucción

máximo alcanzado, años de estudio)

Expectativa teórica:

o Existe un menor número de personas que alcanzan niveles

educativos altos, por lo que la oferta de trabajo es menor y

disminuye la competencia entre estos trabajadores.

o Al aumenta el capital educativo, crece también la cantidad de

puestos de trabajo a los que las personas puede acceder,

aumentando así sus opciones laborales.

o El mayor capital educativo suele asociarse con una mayor

adaptabilidad a las nuevas tecnologías que son cada vez más

usuales en todas las ramas de la economía.

Hipótesis 3: Un aumento en el capital educativo está asociado con un incremento en el

ingreso laboral de las personas.

Variable dependiente: Ingreso laboral

Variable independiente:  El capital educativo (nivel de instrucción

máximo alcanzado, años de estudio)

Expectativa teórica:

o Un mayor capital educativo aumenta la productividad de los

trabajadores, haciéndolos más valiosos para sus empresas y

empleadores, por lo que estos estarían dispuestos a pagarles más.

o Los trabajadores con mayor capital educativo tienen expectativas

más  altas  en  cuanto  a  sus  salarios  que  las  personas  con  menor

capital educativo, por lo que están menos dispuestos a trabajar a

tasas salariales menores.
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1.4.3. Limitaciones

En este trabajo de investigación se estudian las relaciones entre el nivel educativo y la

situación laboral de la población en edad de trabajar (PET) en el área urbana del

departamento de Tarija, y se las evalúa en comparación con los resultado obtenidos

aplicando los mismos métodos en el área urbana de todo el país. La información base para

el análisis proviene del procesamiento especial de las encuestas de hogares realizadas entre

el 2002-2012 por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los factores que determinan el ingreso y estado laboral de las personas son variados,

interdependientes, su influencia cambia con el tiempo y muchas veces son difíciles de

determinar, en esta tesis nos concentramos sólo en aquellos factores que puede medirse

objetivamente a través de las encuestas de hogares. Así, por ejemplo, relacionamos el

ingreso laboral observado con los años de estudio y el nivel académico, pero no con otros

factores importantes como el esfuerzo, las capacidades y las situaciones particulares de

cada trabajador, que aunque son importantes no pueden observarse a partir de la

información disponible.

En lo que sigue de este trabajo, cuando se indique “Tarija” nos referimos siempre al área

urbana del departamento de Tarija, y cuando mencionamos a “Bolivia” nos referimos al

área urbana del país.

1.5. Fuentes de información

1.5.1. Una aclaración importante

La fuente principal de datos para esta tesis la constituyen las “Encuestas de Hogares”

realizadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de Bolivia durante el periodo

2002-2012. En estas encuestas se miden variables demográficas y socioeconómicas como el

nivel de instrucción, los ingresos y las condiciones laborales de cada uno de los miembros

de los hogares encuestados.

Las bases de datos de estas encuestas se encuentran disponibles gratuitamente en la Página

Web del INE (www.ine.gob.bo), y pueden conseguirse también a través de la compra de los

CD’s correspondientes en las oficinas del INE. En cualquier caso, antes de hacer uso de

estos datos el investigador se compromete a:
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Citar al INE y a la encuesta correspondiente como fuente de datos.

Mencionar que la información presentada no es de carácter oficial, ya que el
procesamiento no lo hace el INE, sino el investigador.

A manejar con responsabilidad la información. Esto implica evitar desagregaciones
no permitidas por el diseño maestral.

1.5.2. Encuestas de Hogares

Durante el periodo 2002-2012, el INE realizó 9 Encuestas de Hogares. El Cuadro Nº 1

muestra el número de personas encuestadas (el tamaño muestral) en cada una de las

encuestas realizadas.

Cuadro Nº 1. Encuetas de Hogares

Año

Personas encuestadas en
todo el paísb

personas encuestadas en el
departamento de Tarijab

Total Sólo área
urbana Total Sólo área

urbana
2002a 24933 14310 2062 1134

2003-2004c 38500 30377 2814 2081

2005 16895 9507 1421 798

2006 16511 11370 1400 1075

2007 16804 11509 1453 1061

2008 15030 8816 704 517

2009 15665 9483 672 403

2011 33821 22830 2266 1670

2012 31935 21842 1542 943
a Corresponde a la última encuesta del grupo denominado “Encuestas de Mejoramiento de
Condiciones de Vida” (MECOVI)
b Extraído de las Bases de Datos de las Encuestas de Hogares.
c Corresponde a la encuesta denominada “Encuesta continua de los Hogares”.

FUENTE: Bases de datos de las Encuestas de Hogares. INE. Elaboración propia.
En las Bases de datos, además de las variables medidas con la encuesta, existe una variable

denominada “Ponderador”, que fue calculada por el INE para ajustar la estructura

poblacional de la encuesta a la estructura poblacional estimada a partir del Censo Nacional
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de Población y Vivienda. Todas las estimaciones presentadas en los capítulos siguientes

están ajustadas utilizando dicha variable8.

1.5.3. Validez de nuestras estimaciones

La exactitud de una estimación está en función de grado de dispersión de las variable y del

tamaño de muestra que se escoja, si conocemos esos datos9 puede plantearse márgenes de

error y calcular niveles de confianza de que nuestras estimaciones no difieran de los

verdaderos valores poblacionales más que lo establecido por dichos márgenes. Con esa

información pueden validarse las conclusiones considerando los posibles errores de

estimación generados por trabajar con muestras y no con datos poblacionales.

En el Anexo 2 del presente trabajo se presenta del diseño metodológico utilizado por el INE

para la realización de las Encuesta que Hogares, se detalla el marco conceptual, el alcance

temático, el diseño muestra y la estructura de los instrumentos de recolección de datos

(cuestionarios). En todo caso, la información en la que se basa el análisis de resultados no

es de carácter oficial, debido a que el procesamiento no lo hizo el INE sino el investigador,

por este motivo nuestros resultados deben ser interpretados sólo como estimaciones

puntuales de las relaciones reales.

8 En  el  procesado  estadístico  de  las  bases  de  datos  de  utilizó  el  programa  estadístico  SPSS  21,  con  este
software el proceso de ajuste usando la variable “ponderador” es muy sencillo, simplemente se le indica al
programa que realice todos los cálculos usando dicha variable como un ponderador.
9 Se requiere conocer, además, el tamaño poblacional y que la muestra haya sido extraída usando algún
método de muestreo probabilístico conocido.
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

 “No es el empresario el que paga
 los salarios: el sólo maneja el dinero.

Es el producto el que paga los salarios”
Henry Ford10

2.1.  Introducción

En la primera parte de este capítulo se desarrolla la teoría neoclásica de la demanda y oferta

de trabajo como un caso especial de la teoría de los mercados de factores de producción.

Esta teoría vincula el salario recibido con la productividad del trabajador y, aunque es de

aceptación general entre los economista, es insuficiente para los fines de esta tesis. Se

presentan también varios factores que influyen en la determinación de los salarios y que no

están contemplados en la teoría neoclásica básica del mercado de trabajo.

Luego se exponen los principales resultados a los que llega la CEPAL en su investigación

sobre los factores determinantes de la distribución del ingreso (entre los que destaca el

capital educativo de las personas) y de las oportunidades de bienestar. Se presentan los

importantes conceptos de “capital educativo mínimo en términos de bienestar” y de

“transmisión intergeneracional de las oportunidades de bienestar”.

2.2. Los mercados de factores de producción

Los factores de producción son todos aquellos factores que se utilizan para producir bienes

y servicios. El trabajo, la tierra y el capital son los tres más importantes. La demanda de un

factor de producción es una demanda derivada.  Es  decir,  “la  demanda  de  un  factor  de

producción por parte de una empresa se deriva de su decisión de ofrecer un bien en otro

mercado. La demanda de programadores informáticos va inextricablemente unida a la

oferta de programas informáticos y la demanda de encargados de estaciones de servicio va

inextricablemente unida a la oferta de gasolina”11

2.3. La demanda de trabajo

Para comprender cómo se determina la demanda de trabajo, la teoría neoclásica centra su

atención en las empresas, porque son ellas las que toman la decisión de contratar

10 Citado por Mankiw (1998), pg. 366
11 N.G. Mankiw, op. cit., pg. 352.
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trabajadores y utilizarlos en la producción de bienes y servicios, y en la relación entre la

producción de bienes y la demanda de trabajo.

2.3.1. La empresa maximizadora de beneficios

El supuesto básico sobre el comportamiento de una empresa es que esta busca maximizar

sus beneficios, es decir, no le preocupa directamente el número de trabajadores que tiene o

la cantidad de bienes que produce, sólo le preocupan los beneficios, que son iguales al

ingreso total derivado de la venta de su producto menos el costo total de producirlo.

2.3.2. La función de producción y el producto marginal de trabajo

La cantidad de producción de una empresa crece al aumentar la cantidad de factores de

producción que utiliza. Existe una relación funcional entre la cantidad de producción y la

cantidad de insumos utilizados:

Función de producción: relación entre la cantidad de factores utilizados para

producir un bien y la cantidad de producción de ese bien. 12

Al contratar más trabajadores la empresa amplía su capacidad productiva. La función de

producción de un bien respecto a la cantidad de trabajo empleada puede representarse

gráficamente como se muestra en la Figura Nº 1. En la figura, cuando la empresa tiene 1

trabajador, produce 100 unidades de su producto; si contrata 2 trabajadores, produce 200

unidades.

Figura Nº 1. La Función de Producción

12 Samuelson y  Nordhaus  (1996),  pg.  96,  dan  una  definición  más  precisa  de  Función  de  Producción:  “es  la
relación entre la cantidad máxima de producción que puede obtenerse y los factores necesarios para obtenerla;
se define en relación con un estado dado de conocimientos técnicos”. Para los fines de esta tesis, la definición
presentada es suficiente.

Cantidad de Trabajo

Cantidad de
Producción Función de Producción

0
21 3 4

100

200
280
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Una empresa maximizadora de beneficios toma su decisión sobre la cantidad de trabajo que

va a contratar considerando el producto marginal del trabajo.

Producto marginal del trabajo: aumento que experimenta la cantidad de

producción cuando se utiliza una unidad más de trabajo.

Para la empresa de la Figura Nº 1, al aumentar el número de trabajadores de 1 a 2, la

cantidad producida crece en 100 unidades, por tanto, el producto marginal del trabajo del

segundo trabajador es de 100. Puede notarse que a medida que aumenta el número de

trabajadores contratados, el producto marginal del trabajo disminuye y la función de

producción se vuelve más plana; esto se debe a que el producto marginal de cualquier

factor es decreciente.

Producto marginal decreciente: propiedad según la cual el producto marginal de

un factor disminuye conforme se utiliza una mayor cantidad de dicho factor.

2.3.3. Valor del producto marginal y la demanda de trabajo

A la empresa maximizadora de beneficios le interesa más el dinero que el producto, por lo

que cuando decide la cantidad de trabajadores que va a contratar, se pregunta cuanto

beneficio aportará cada uno. Como los beneficios son el ingreso total menos el costo total,

los beneficios generados por un trabajador adicional son la contribución de ese trabajador al

ingreso menos su salario.

Para encontrar la “contribución del trabajador al ingreso”  multiplicamos el producto

marginal del trabajo por el precio del producto en el mercado, obteniendo el valor el

producto marginal del trabajo.

Valor del producto marginal: producto marginal de un factor multiplicado por el

precio de producto.

La empresa contratará un trabajador adicional mientras gane dinero con la producción

adicional que logra con ese trabajador, es decir, mientras el valor del producto marginal sea

mayor —o al menos igual— al salario del trabajador. Esta es la estrategia de contratación

que maximiza los beneficios de una empresa competitiva13.

13 Samuelson y Nordhaus (1996), pg. 215.
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Figura Nº 2. Valor del Producto Marginal del Trabajo

En la Figura Nº 2 se representa la curva del valor del producto marginal, la cual es

decreciente porque el producto marginal del trabajo es decreciente. La figura contiene

también una recta horizontal trazada al nivel del salario vigente en el mercado. Para

maximizar sus beneficios la empresa contrata trabajadores hasta el punto en el que las dos

curvas se cortan.

La curva de demanda de trabajo de una empresa indica la cantidad de trabajo que

contrata la empresa según el nivel de salario vigente en el mercado. Por tanto, “la curva del

valor del producto marginal es la curva de demanda de trabajo de una empresa competitiva

y maximizadora de beneficios” (N.G. Mankiw, op. cit., pg. 356).

2.3.4. Formas de aumentar el producto marginal del trabajo

Según Samuelson y Nordhaus (1996, pg. 226) existen principalmente dos formas de

aumentar la productividad marginal y, por lo tanto, el salario de un trabajador:

1. mejores insumos y mejor capital.- La productividad aumenta si los trabajadores
tienen más y mejores bienes con los cuales trabajar.

2. mayor capital educativo.- La productividad marginal de los trabajadores que tiene
una mayor y mejor formación (o nivel de estudios) generalmente es mayor que la de
los trabajadores que poseen un menor capital educativo.

Salario de
mercado

Valor del
producto
marginal

Valor del producto marginal
(curva de demanda de trabajo)

0 Cantidad maximizadora de
beneficios

Punto en el que se maximiza los
beneficios de la empresa

Cantidad de Trabajo
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2.4. Algunos determinantes de los salarios

La teoría neoclásica del mercado de trabajo plantea que “los salarios se rigen por la oferta

y demanda. La demanda de trabajo refleja, a su vez, la productividad marginal del trabajo

[…]. Cada trabajador recibe el valor de su contribución marginal a la producción de

bienes y servicios.” (Mankiw, op. cit., Pg. 369). Esta teoría —que es normalmente aceptada

por los economistas— no puede explicar las diferencias salariales entre personas con

capacidades similares, ni entre sectores similares de la economía.

“Para explicar las grandes diferencias salariales entre los sectores o entre los individuos,

debemos examinar las diferencias entre los puestos de trabajo, entre las personas ó la falta

de competencia perfecta en los mercados de trabajo” (Samuelson y Nordhaus, op. cit., Pg.

229)

Examinemos algunos de los factores que explican las diferencias salariales y que son

aceptados por los economistas neoclásicos:

2.4.1. Las Diferencias compensatorias

Algunos trabajos son fáciles, divertidos y seguros; otros son duros, monótonos y peligrosos.

La oferta de mano de obra para los trabajos fáciles, seguros y divertidos es mayor que la

oferta de mano de obra para los trabajos duros, monótonos y peligrosos. Como

consecuencia, los salarios de equilibrio en los puestos de trabajo “buenos” tienden a ser

más bajos que los salarios de equilibrio de los empleos “malos”14.

Este hecho es una de las causas que explica algunas de las diferencias entre los niveles

salariales de sectores de la economía.

“Las diferencias salariales que sirven para compensar el atractivo relativo o las

diferencia no monetarias entre los puestos de trabajo se denominan diferencias

compensatorias”15

2.4.2. Capital humano

“El capital humano es la acumulación de inversiones en personas. El tipo más importante es

la educación. Ésta, al igual que todos los tipos de capital, representa un gasto de recursos

14 N.G. Mankiw, op. cit., pg. 370.
15 Samuelson y Nordhaus, op. cit., pg 229.
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realizado en un momento del tiempo para aumentar la productividad en el futuro. Pero a

diferencia de las inversión en otros tipos de capital, la inversión en educación va unida a

una persona específica y esta unión es lo que la convierte en capital humano” (Mankiw, op.

cit., Pg. 371).

Capital educativo: acumulación de inversiones en educación y capacitación

(formación para el trabajo) de las personas16.

Podemos usar la teoría neoclásica del mercado de trabajo para explicarse por qué la

educación eleva los salarios: “Las empresa —los demandantes de trabajo— están

dispuestas a pagar más por los trabajadores que poseen más estudios porque éstos tienen

una productividad marginal mayor. Los trabajadores —los oferentes de trabajo— están

dispuestos a pagar el coste de estudiar únicamente si obtienen una recompensa” (Mankiw,

ídem.)

2.4.3. El esfuerzo, la capacidad y la suerte

Mankiw  (1998)  propone  una  relación  sencilla  entre  el  esfuerzo  de  un  trabajador  y  su

salario: las personas que son muy trabajadoras son más productivas y ganan, por tanto,

salarios más altos.

“La capacidad natural también es importante para los trabajadores de todas las ocupaciones.

Como consecuencia de la herencia y la educación recibida, las personas se diferencian por

sus atributos físicos y mentales […]. Estas y muchas otras características personales

determinan la productividad de los trabajadores y, por lo tanto, desempeñan un importante

papel en la determinación de los salarios que ganan.” (Mankiw, op. cit.)

Daniel Goleman (1996), en su libro La Inteligencia Emocional, demuestra que las

habilidades interpersonales (o inteligencia interpersonal)17 y otras habilidades personales

(como el autodominio, la persistencia y la capacidad de motivarse a sí mismo) determinan

en gran medida el “éxito en la vida”  que tendrá una determinada persona. “la inteligencia

académica no ofrece prácticamente ninguna preparación para los trastornos —o las

16 En este trabajo se utiliza el nivel de instrucción y los años de estudio de una persona como indicadores de
su capital educativo, de tal forma que si una persona tiene un nivel de instrucción más alto (o una mayor
cantidad de años de estudio) posee mayor capital educativo que otra persona con menos años de estudio.
17 “la inteligencia interpersonal es la capacidad de comprender a los demás: que los motiva, cómo operan y
cómo trabajar cooperativamente con ello”, Howard Gardner, citado por Goleman (op. cit, Pg. 60)
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oportunidades— que acarrea la vida, […] un CI elevado no es garantía de prosperidad,

prestigio ni felicidad en la vida […]. La vida emocional es un ámbito que, al igual que las

matemáticas y la lectura, puede manejarse con mayor o menos destreza y requiere un

singular conjunto de habilidades. Y saber hasta qué punto una persona es experta en ellas es

fundamental para comprender por qué triunfa en la vida.” (Goleman, op. cit., Pg. 56).

La suerte es, también, determinante de los salarios. El bajo salario de un trabajador puede

deberse a la suerte, este es un fenómeno que los economistas reconocen pero sobre el cuál

no dicen mucho.

2.4.4. Las “ventajas económicas” de la belleza

En  un  estudio  llevado  a  cabo  en  EE.UU.  y  Canadá  por  los  economistas  laborales  Daniel

Hamermesh y Jeff Biddle (ver Mankiw, 1997, pg. 373-374) se concluyó que “la belleza

resulta rentable”. Tras considerar los determinantes habituales de los salarios —cómo la

educación y la experiencia—, las personas más atractivas que la media ganan un 5% más

que las personas de apariencia media, y estas a su vez ganan entre un 5% y 10% más que

las personas consideradas menos atractivas. Se propusieron 3 interpretaciones de estos

resultados:

Según una interpretación, la buena apariencia es una capacidad innata que es útil en
cualquier trabajo en el que el trabajador esté en contacto con el público. “En ese caso
un trabajador atractivo es más valioso para la empresa que uno que no lo sea”
(Mankiw, ídem.)

Otra interpretación sugiere que la belleza es un indicador de otros tipos de
capacidades, “el atractivo de una persona depende de algo más que la mera herencia.
También depende de la ropa, el corte de pelo, […], y otros atributos que puede
controlar la persona” (Mankiw, ídem.). Una persona que consigue proyectar una
imagen atractiva puede tener más probabilidades de tener éxito en otras tareas.

Según otra interpretación, “la prima de la belleza es un tipo de discriminación”
(Mankiw, ídem.)
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2.5. Factores estructurales que condicionan la distribución del ingreso

La CEPAL, en su estudio Panorama Social de América Latina 1997, analiza los aspectos

estructurales que determinan de la distribución del ingreso, de la composición del empleo y

de la transmisión intergeneracional de las oportunidades educacionales, en varios países de

América Latina. Los resultados de dicha investigación se exponen en las siguientes

secciones.

2.5.1. Distribución del ingreso y la educación

Al analizar información de fines de los ’80 y principios de los ’90 proveniente de varios

países de América Latina, la CEPAL constata que:

Existe un alto grado de correspondencia entre la distribución del ingreso y la
distribución de la educación.

La región presenta una sistemática elevación del número promedio de años de estudio
de la población. “Desde hace ya varias décadas los gobiernos de América Latina se han
esforzado por mejorar la cobertura educacional y reducir la deserción; este empeño se
ha traducido en avances importantes” principalmente en el campo de la educación
primaria y secundaria. (CEPAL, op. cit., pg. 33)

El nivel educacional —medido en años de estudio— de los miembros de los hogares
más ricos está aumentando18. El capital educativo tiende a concentrarse.

En la región se vienen aplicando estrategias de expansión productiva que exigen altos
niveles de formación y capacitación. La concentración del capital educativo contribuye
a que quienes lo poseen puedan desempeñar ocupaciones vinculadas a tecnologías
avanzadas y tengan ingresos elevados, favoreciendo así la concentración en la
distribución del ingreso.

2.5.2. Distribución del ingreso y patrimonio

Los rendimientos corrientes de la propiedad de los activos —alquileres, beneficios e

intereses— también muestran una distribución relacionada con la de los ingresos totales.

18 “En la mayoría de los países el nivel promedio de años de estudio de la fuerza de trabajo corresponde
aproximadamente al de los miembros ocupados de los hogares del séptimo decil, mientras que a partir del
octavo decil, y especialmente en el noveno y el décimo, este último es significativamente más alto que el
promedio”. (CEPAL, “Panorama Social de América Latina 1997”, pg. 31)
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“La distribución entre los hogares de los ingresos provenientes del patrimonio está

altamente concentrada, al extremo que el promedio general coincide con el valor observado

—según los casos— en los deciles séptimo a noveno […] esto sugiere que la concentración

del patrimonio y,  por consiguiente,  de los ingresos que de él  se derivan, es otro elemento

que desempeña un papel fundamental en relación con la regresividad de la distribución del

ingreso de los hogares” (CEPAL, op. cit., pg. 34).

2.5.3. Capacidad de generación de ingresos por vía de la ocupación

La capacidad de generación de ingresos por vía de la ocupación está relacionada con el

tamaño del hogar. Así:

El número promedio de personas ocupadas por hogar es menor en los hogares más
pobres.

La relación entre el número de ocupados y el número de miembros del hogar es alta en
los deciles de ingreso más alto, y es baja en los de ingreso bajo. En los hogares más
ricos la mayor parte de sus miembros tienen empleos remunerados, mientras que en los
hogares de ingresos bajos hay mayor desempleo y más ocupaciones no remuneradas.

2.5.4. Crecimiento económico y distribución del ingreso

La CEPAL constata que no se ha cumplido la expectativa de que el crecimiento económico

daría lugar, en forma automática, a mejorías en la distribución del ingreso; y por eso

actualmente se pone gran énfasis en la educación como factor desencadenante de cambios

positivos —a mediano plazo— en la equidad de la distribución del ingreso. Es conveniente

por tanto analizar la experiencia histórica reciente de algunos países de América Latina y el

Caribe sobre la relación entre la educación y la distribución del ingreso:

 En la región ha aumentado el número promedio de años de los miembros ocupados de

los hogares. Sin embargo, parece que este avance no genera por si solo un proceso que

se traduzca en una mejor distribución del ingreso.

En Costa Rica y Uruguay la distribución de la educación parece ahora más
concentrada que antes. Pese a ello, la equidad en la distribución del ingreso se
mantuvo en Costa Rica y mejoró en Uruguay.
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Chile ha crecido durante el período examinado y tiene el promedio de años de
estudio más alto entre los países de la región. El promedio de años de estudio ha
aumentado, la educación está ahora mejor distribuida que a mediados de los años
ochenta, y durante este periodo se produjo un importante incremento del empleo.
Sin embargo, pese a este crecimiento económico y la mayor equidad distributiva de
la educación la distribución del ingreso se ha mantenido prácticamente sin
variaciones.

Analizando esta realidad la CEPAL afirma que:

estos hechos “relativizan la eficacia de intentar modificar la distribución del ingreso

mediante una política educacional orientada a mejorar la distribución de oportunidades,

si ésta no es acompañada de otras acciones convergentes en los campos ocupacional,

demográfico y patrimonial.[…] por ejemplo, en la medida en que los hogares de los

estratos de menores ingresos logren beneficiarse, simultáneamente, de los efectos de

políticas en las áreas de la vivienda y el equipamiento comunitario; la disponibilidad de

préstamos para incorporar capital a sus tareas productivas; el acceso a la tierra, la

asistencia técnica, los mercados y los recursos de infraestructura; así como de las

diseñadas para facilitar el ingreso de mujeres y jóvenes al mundo laboral, se potenciará

apreciablemente el impacto del aumento de los años de estudio y aumentará la

productividad  del  trabajo.  En  muchas  ocasiones  el  efecto  de  las  políticas  aisladas  se

erosiona en gran parte a causa de diversos factores, tales como el hacinamiento de los

hogares, que dificulta el estudio en condiciones adecuadas a niños y jóvenes, o la

escasez de bienes de capital u otros recursos productivos (como la tierra y el agua) que

limita enormemente los rendimientos del trabajo”. (CEPAL, “Panorama Social de

América Latina 1997”, pg. 37)

2.5.5. Transmisión intergeneracional de las oportunidades de bienestar

“El capital educacional (número de años de estudio y calidad de la educación) constituye

para una importante mayoría el principal recurso para conseguir un trabajo adecuadamente

remunerado” (CEPAL, op. cit., Pg. 65). Así, una educación insuficiente se traduce en

empleos mal remunerados. La investigación de la CEPAL demuestra que en América

Latina se presenta un fenómeno al que puede denominarse “transferencia intergeneracional

de las oportunidades de bienestar”:
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Los hijos de hogares en los que los padres poseen escaso capital educativo alcanzan en
general niveles educativos más bajos que los hijos de padres con niveles educativos más
altos.

El nivel educativo alcanzado por una persona es el factor más determinante de la
categoría ocupacional a la que pertenecerá y de su ingreso laboral.

2.5.6. El capital educativo y las oportunidades ocupacionales

Existe una clara relación entre los logros educacionales una persona y su ocupación e

ingresos más probables. Así:

“Quienes crecen en hogares con escasos recursos difícilmente superan la condición de
obrero, mientras los que provienen de hogares con mayores recursos suelen
desempeñarse como profesionales, técnicos o en cargos directivos, y tienen asegurada
al menos una inserción ocupacional no inferior a empleado administrativo o vendedor.”
(op. cit. Pg. 74)

Pese a las diferencias de país a país, en América Latina el vínculo educación-
ocupación-ingresos, que determina la estratificación socioeconómica, es bastante
homogéneo.

2.5.7. Influencia de los contactos familiares

Al comparar los ingresos medios de personas con grupos ocupacionales y niveles

educativos muy similares pero con padres con niveles de recursos diferentes se verifica una

gran desigualdad que, según la CEPAL, puede atribuirse a los contactos sociales de la

familia: “El mayor nivel de contactos de algunos hogares se traduce en promedio en un

30% más de ingresos de sus jóvenes, aunque trabajen en los mismos grupos ocupacionales

y tengan similares niveles de educación” (op. cit. Pg. 84).
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CAPÍTULO 3. CONCEPTOS E ÍNDICES PARA ESTUDIAR EL EMPLEO, EL

DESEMPLEO Y SU RELACIÓN CON LA EDUCACIÓN

3.1. Introducción

En este capítulo vamos a definir los conceptos e indicadores utilizados con más frecuencia

para describir la situación del mercado de trabajo en general (como la tasa de ocupación y

la tasa de desempleo) y su relación con la educación.

Se expondrá primero el enfoque la fuerza de trabajo para la medición del empleo y

desempleo. Luego se presentan algunos de los indicadores utilizados por la OCDE y la OIT

para la medición  de los resultados de la educación en el mercado de trabajo. Se finaliza

este capítulo con la presentación del modelo econométrico denominado “ganancias del

capital humano” que se utilizará en los capítulos posteriores.

3.2. Enfoque de la fuerza de trabajo

Para medir el empleo y desempleo por este enfoque la población total es dividida en

categorías, las cuales se detallan en la Figura Nº 3. Esa categorización se realiza en base a

los siguientes criterios:

Principio de actividad: una persona se incluye en una u otra categoría en función

de lo que hizo únicamente en un período de referencia reciente y corto (que

normalmente es la semana anterior a la realización de la encuesta de medición).

Reglas de prioridad: la población económicamente activa (o fuerza de trabajo) se

clasifica en tres categorías mutuamente excluyentes: empleados, desempleado, e

inactivos. Al realizarse la medición primero se trata de verificar si la persona

pertenece a la categoría de empleado, y si no pertenece a esa categoría se verifica si

está desempleado. Si no encaja en ninguna de estas categorías (por ejemplo, un

estudiante a tiempo completo, un jubilado o un ama de casa) pertenece a la

población económicamente inactiva. El hecho de que el empleo tenga precedencia

sobre el desempleo, y este sobre la inactividad se denomina reglas de prioridad.

Periodo de referencia: el periodo de referencia utilizado por el INE para la

medición del empleo y desempleo es de una semana calendario anterior al día de

realización de la encuesta.
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Figura Nº 3. Esquema de Clasificación de la Población por el
Enfoque de la Fuerza de Trabajo

FUENTE: Arce C., Maita F. (2000). “Empleo y condiciones laborales en la ciudad de
Tarija”.

Siguiendo las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —

citada por Mankiw (1998. pg. 510)— “se considera que una persona está ocupada si trabajó

al menos una hora en la semana anterior en un empleo remunerado o si, teniendo empleo,

no trabajó por razones como estar de vacaciones”. El INE amplía esta definición para

incluir entre los ocupados a los “trabajadores familiares” y aprendices sin remuneración (es

decir, personas que trabajan pero que no reciben remuneración en dinero o especie).

El  INE  define  al  desempleo  en  función  de  tres  criterios  que  deben  cumplirse

simultáneamente para considerar a una persona como desempleada:

Estar sin trabajo, es decir no tener empleo asalariado o independiente.

Expresar deseo y disponibilidad para trabajar,
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Efectuar búsqueda de empleo, que debe expresarse a través de “acciones
concretas que demuestran que la persona podría incorporarse a trabajar. Son válidas
opciones formales de búsqueda como responder a solicitudes de personal publicadas
en prensa o la bolsa de trabajo, como también opciones menos formales como son
las consultas con amigos o parientes.” (INE, “Metodología para la medición de
empleo, desempleo y subempleo”, documento incluido en el CD “PROGRAMA
MECOVI”).

3.3. Principales indicadores del mercado de trabajo

3.3.1. Tasa de ocupación

Es el cociente entre la Población Ocupada (PO) y la Población Económicamente activa

(PEA):

Tasa de ocupación = 100x
PEA
PO

Puede calcularse la población ocupada total o para grupos más reducidos (por ejemplo, para

hombres, mujeres, jóvenes).

3.3.2. Tasa de desempleo

Es el porcentaje de la población activa (PEA) que está desempleada (PD):

Tasa de desempleo = 100x
PEA
PD

Al igual que la tasa de ocupación, la tasa de desempleo se calcula para toda la población y

también para grupos más reducidos.

3.3.3. Tasa de actividad

Es el porcentaje de la población activa (PEA) que forma parte a la población en edad de

trabajar (PET):

Tasa de actividad = 100x
PET
PEA
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Esta cifra indica la proporción de la población que ha decidido participar en el mercado de

trabajo. Se calcula para toda la población o para grupos más reducidos. A través de esta tasa

puede ilustrarse la paulatina incorporación de las mujeres al mercado de trabajo.

3.3.4. Tasa de dependencia

Es la razón entre la población total menos los ocupados, respecto a los ocupados:

Tasa de dependencia =
PO

PO-PT

Indica el número promedio de personas que dependen de cada ocupado, no incluyéndose a

este.

3.3.5. Tasa de participación bruta

Es el cociente de la Población económicamente activa (PEA) respecto a la población total

(PT):

Tasa de participación bruta =
PT

PEA

Al igual que las tasas anteriores, este indicador se calcula para toda la población o para

grupos más reducidos. Normalmente nos concentramos en los cambios que sufre este

indicador a lo largo del tiempo y de su tendencia. Por ejemplo: una reducción en la tasa de

participación de los jóvenes entre 20 y 24 años puede indicar que un mayor número de

estos son estudiantes a tiempo completo.

3.3.6. Índice de carga económica

Es el cociente entre la Población económicamente inactiva (PEI) y la población

económicamente activa (PEA).

Índice de carga económica =
PEA
PEI

Esta tasa se calcula tanto para la población total como para grupos más pequeños.

3.3.7. Oferta potencial

Es la relación entre la Población en edad de trabajar (PET) y la población total (PT):
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Oferta potencial =
PT

PET

Depende de la estructura de la pirámide poblacional. En nuestro análisis nos interesa

principalmente su evolución.

3.4. Indicadores de la OCDE sobre los resultados de la educación en el mercado de

trabajo

Carlson (2002, pg. 47-50) señala 7 “indicadores” utilizados en diversos estudios realizados

por  la OCDE19 para analizar las relaciones entre la educción y el mercado de trabajo. Estos

indicadores no son números índice, sino formas de relacionar las variables demográficas y

educacionales con las tasas e índices generalmente usados para analizar el mercado de

trabajo.

3.4.1. Participación en la fuerza de trabajo de los varones y las mujeres, que han

alcanzado distintos niveles de enseñanza

Se trata de medir la tasa de actividad según:

El nivel de enseñanza alcanzado, para la población de 25 a 64 años de edad;
desglosadas según los siguientes grupos de edad: 25 a 29 años, 30 a 34 años, 35 a 44
años, 45 a 54 años y 55 a 64 años

Género, para la población de 25 a 64 años de edad

Para ilustrar la forma de construir este indicador tomemos como ejemplo a los jóvenes de

25 a 29 años. En este el intervalo de edad la PEA está conformada por todos los jóvenes de

25  a  29  años  que  tienen  trabajo  o  están  buscando empleo;  la  PET de  este  intervalo  es  el

número  total  de  jóvenes  de  25  a  29  años.  El  indicador  requiere  que  se  calcule  la  tasa  de

actividad para los distintos niveles de enseñanza, así que tendremos una PEA y una PET

19 La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) es un organismo internacional
intergubernamental que reúne a 30 de los países más industrializados del mundo: Canadá, Estados Unidos,
México, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Grecia, Francia, Hungría, Irlanda,
Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa,
República Eslovaca, Suecia, Suiza, Turquía, Australia, Japón, Nueva Zelandia, República de Corea. “Los
representantes de los países miembros se reúnen para intercambiar información y armonizar políticas con el
objetivo  de  maximizar  su  crecimiento  económico  y  coadyuvar  a  su  desarrollo  y  al  de  los  países  no
miembros”. (www.ocdemexico.org.mx/acerca-ocde.htm)
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para los que no completaron primaria, otra para los que completaron primaria pero no

secundaria, etc.

Se espera que las oportunidades laborales aumenten con el nivel de instrucción y que el

costo de oportunidad por no trabajar sea mayor para los que tienen mayor educación, por lo

que la tasa de participación de la población con un nivel de instrucción más alto será

mayor.

3.4.2. Coeficientes  de  empleo  y  tasas  de  desempleo  de  varones  y  mujeres  que  han

alcanzado distintos niveles de enseñanza, desglosados por edad

Se mide la tasa de ocupación y la tasa de desempleo de:

las personas de 25 a 64 años de edad, desglosada, por nivel de enseñanza alcanzado
y por los siguientes grupos de edad: 25 a 29 años, 30 a 34 años, 35 a 44 años, 45 a
54 años y 55 a 64 años

género, para las personas de 25 a 64 años.

“En todos los países de la OCDE, cualquiera sea la tasa de desempleo o de creación de

empleos, la proporción de personas empleadas aumenta con el nivel de enseñanza

alcanzado” (Carlson, op. cit., Pg. 47). Este fenómeno también se presenta claramente  en

América Latina (como se muestra a lo largo de la sección 2.5 de esta tesis).

3.4.3. Empleo y desempleo de los jóvenes, desglosados por nivel de enseñanza

alcanzado

Se busca medir la tasa de desempleo de los jóvenes, desglosadas según nivel de enseñanza

alcanzado, el género, y grupos de edad de 15 a 19 años, 20 a 24 años y 25 a 29 años.

“Las variaciones de las tasas de desempleo de esta cohorte entre países, desglosadas por

nivel de educación alcanzado, son un índice de la capacidad del mercado de trabajo actual

para absorber a los jóvenes con distintos niveles de conocimientos técnicos” (Carlson, op.

cit., Pg. 48).
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3.4.4. Desempleo de quienes han terminado la escuela

Este indicador busca medir la absorción de las personas que ingresan por primera vez al

mercado de trabajo. Se calcula la tasa de desempleo (desglosadas por género) de las

personas que han terminado sus estudios en los diversos niveles de enseñanza:

un año después de terminar los estudios

cinco años después de terminar los estudios

Este indicador hace énfasis en la importancia de considerar si una persona termina o no un

ciclo educativo. Por ejemplo: el efecto, en términos de ocupación e ingreso, de terminar la

secundaria es mucho mayor que el de haber vencido el 2º o 3º de secundaria.

3.4.5. Ingresos relativos, para los distintos niveles de educación

“Una forma en que los mercados de trabajo incentivan a los trabajadores a desarrollar […]

niveles de capacitación adecuados es mediante el aumento de las remuneraciones otorgadas

a las personas que terminan un nivel de enseñanza adicional” (Carlson, ídem). El vínculo

educación-ocupación-ingresos es muy fuerte (como se vio en la sección 2.5 de esta tesis).

Para construir este indicador se estiman:

Las remuneraciones relativas20 de las personas de 25 a 64 años de edad que tienen
un empleo remunerado, desglosados por nivel de enseñanza alcanzado.

La media de las remuneraciones anuales de las mujeres, respecto a la media de las
remuneraciones anuales de los varones; desglosada por grupos de edad de 30 a 44
años y 55 a 64 años, y por el nivel de enseñanza alcanzado.

la media de las remuneraciones anuales relativas de las personas según los
siguientes grupos de edad: 14 a 24 años; 25 a 29 años; 30 a 34 años; 35 a 44 años;
45 a 54 años; y 55 a 64 años. Para el cálculo de las remuneraciones relativas en este
indicador se utiliza como base la media de las remuneraciones anuales de las
personas de 30 a 34 años de edad que han finalizado la enseñanza secundaria
superior.

20 En los países de la OCDE se emplea como base para el cálculo de las remuneraciones relativas los ingresos
de los egresados de la enseñanza secundaria superior. (Carlson, ídem.)
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3.4.6. Número de años que una persona de 25 a 64 años de edad puede esperar estar

empleada, desempleada o fuera del mercado del trabajo, desglosados según el nivel de

enseñanza alcanzado

Este indicador estima los efectos que tiene el nivel de educación alcanzado sobre la

situación laboral (empleada, desempleada o inactiva) de una persona  a lo largo de todo su

ciclo de vida.

Para calcular este indicador se puede proceder de la siguiente manera:

Para cada grupo de edad y nivel de enseñanza se calculan las razones de las
personas empleadas, desempleadas e inactivas respecto a la población total que
conforma ese grupo. La suma de esas tres razones es igual a 100%.

Se multiplica cada una de las razones estimadas en el punto anterior por el número
de años del correspondiente grupo de edad. (Por ejemplo, para el grupo de 45 a 54
años se multiplica cada una de sus razones por 10). Se obtiene el número de años
que una persona de ese grupo puede esperar estar empleada, desempleada o inactiva
mientras permanezca en ese grupo.

Se suman el número de años que una persona puede esperar estar empleada de cada
grupo de edad para obtener la primera parte del indicador. Se hace lo mismo para
obtener el resto.

3.4.7.  Tasas internas de retorno correspondientes a los distintos niveles de educación

Tomando en cuenta el costo adicional de completar un nivel determinado de enseñanza y

los ingresos adicionales atribuibles a ese mayor nivel educacional obtenidos durante la vida

laboral, puede estimarse una tasa de retorno de la inversión en educación calculando la tasa

de descuento que iguale el valor actual de los ingresos adicionales con el valor actual de los

costos.

Los costos para el cálculo de este indicador pueden verse desde 2 puntos de vista:

El punto de vista individual: incluye costos como los de matriculación, los
materiales educativos, los gastos de subsistencia y los ingresos no percibidos por el
estudiante.
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El punto de vista social: incluye los costos desde el punto de vista individual y los
costos directos incurridos por el Estado para proporcionar dicha educación.
Normalmente se calcula este indicador usando estos costos sociales.

3.5. Indicadores de la OIT relacionados con la educación

Carlson (2002, Pg. 51-53) señala 2 indicadores utilizados en diversos estudios realizados

por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Al igual que en el caso de los

indicadores de la OCDE, los de la OIT no son números índice, sino formas de relacionar las

variables demográficas y educacionales con las tasas e índices generalmente usados para

analizar el mercado de trabajo.

3.5.1.  Desempleo desglosado por nivel de educación alcanzado

Este indicador es una distribución porcentual del número total de desempleados de un país

o región según género, y desglosado de acuerdo a la categoría de escolaridad.

La OIT utiliza cinco categorías de escolaridad:

personas con menos de un año de escolaridad

personas que no han terminado el nivel primario

personas que han terminado el nivel primario

personas que han terminado el nivel secundario

y personas que han terminado el nivel terciario

Este indicador permite obtener información sobre:

la relación entre los niveles de educación alcanzados y el desempleo en distintas
regiones.

factores que determinan la probabilidad en diferentes grupos de trabajadores de
estar desempleados.

cambios en la demanda de empleo.

“Al centrar la atención en las características educativas de los desempleados, este indicador

puede ayudar a analizar la forma en que la evolución de largo plazo de la economía —como

los cambios tecnológicos en curso basados en las habilidades, la mayor apertura comercial
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y los cambios en la estructura sectorial de la economía— modifican la experiencia de los

trabajadores altamente calificados y poco calificados en el mercado de trabajo” (Carlson,

op. cit., Pg. 51)

3.5.2.  Nivel de enseñanza alcanzado y analfabetismo en la fuerza de trabajo

Este indicador muestra la distribución de la fuerza de trabajo según el nivel de enseñanza

alcanzado. Esto permite hacer comparaciones (entre regiones y en el tiempo) del potencial

de la fuerza de trabajo.

En el nivel de enseñanza alcanzado se contemplan 4 categorías:

menos de un año

menos que los niveles primarios

que han llegado al nivel secundario

que han llegado al nivel terciarios

Los datos se preparan para la fuerza de trabajo de 15 o más años, desglosados en grupos de

edad. Para medir los cambios recientes en el nivel de enseñanza de un país es de especial

interés los cambios en el nivel de instrucción de los jóvenes entre 25 y 29 años.

Este indicador también suele presentarse:

desglosado por género

calculado para la fuerza de trabajo de 25 o más años. Esto porque el grupo de 15 a
24 años probablemente aún no ha adquirido una parte importante de su capital
educativo.

Los datos de este indicador y sus tendencias “indican el grado de preparación de los países

para lograr metas económicas importantes, proporcionan una visión de la estructura de la

fuerza de trabajo, destacan las necesidades en materia de políticas, permiten realizar un

análisis de la influencia de la adquisición de conocimientos técnicos sobre el desempeño

económico, así como del éxito de la distintas políticas para mejorar el nivel de instrucción

de la fuerza de trabajo y dan una indicación sobre el grado de desigualdad en la distribución

de los recursos —concretamente, los recursos de capital humano— en los países y en el

plano internacional” (ídem).
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3.6. Análisis de regresión: modelo clásico de regresión lineal

El análisis de regresión es una herramienta estadística para el análisis de la “dependencia”

entre variables. Se aplica en casos en los existe una expectativa teórica que indica que los

valores de una variable están determinados (o muy relacionados) con los valores de otras

variables. A la primera se la llama variable dependiente ya que es la variable que depende

de las otras variables (llamadas, por eso, variables explicatorias o independientes).

Partiendo de los valores observados de estas variables, esta herramienta permite:

calcular ecuaciones matemáticas —llamadas modelos— que estiman el valor de la
variable dependiente,

medir que tan bien se ajustan los valores predichos por los modelos a los valores
observados,

y probar hipótesis sobre la validez del modelo y sus elementos cuando se trabaja
con muestras.

Uno  de  los  métodos  más  utilizados  para  realizar  un  análisis  de  regresión  es  el modelo

clásico de regresión lineal, que calcula la ecuación matemática o modelo utilizando el

método de mínimos cuadrados ordinarios21 (MCO) y, asumiendo varios supuestos (que se

detallan más adelante), permiten probar hipótesis y validar el modelo estimado.

3.6.1. Medida de la “bondad de ajuste”

Una vez calculado un modelo de regresión, ¿cómo se mide que tan bien se ajustan los

valores predichos por el modelo a los valores realmente observados? La bondad del ajuste

se mide a través de las diferencias entre los valores observados y los estimados. Veamos

algunos conceptos previos:

Variación total en la variable dependiente.- se calcula de forma parecida a la desviación

estándar: se obtiene la media de la variable dependiente y la diferencia entre cada valor

observado y la media; se eleva al cuadrado las diferencias, y se suman.

21 Este método estima los coeficientes del modelo planteado utilizando el principio de los mínimos cuadrados
que consiste en escoger aquellos coeficientes que hagan que la suma de los cuadrados de las diferencias entre
los valores observados y los estimados sea mínima. Ver Gujarati (1997) capítulos 2 y 7.
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Variación total =  (Valor observado – media)2

A la variación total así definida se conoce como suma total de cuadrados (STC).

Variación Explicada por el modelo.- para cada valor observado de la variable

dependiente le corresponde un valor estimado por el modelo. Se espera que los valores

estimados sean muy similares a los observados. De forma similar al cálculo de la variación

total, puede calcularse la variación asociada a los valores estimados (o variación explicada)

como:

Variación Explicada =  (Valor estimado – media)2

A la variación explicada, así definida, se la conoce como suma explicada de cuadrados

(SEC).

Variación no explicada por el modelo.- la diferencia entre un valor observado de la

variable dependiente y su valor estimado se llama residuo:

Residuo = Valor observado – Valor estimado

La media —en valores absolutos— de los residuos nos indica en cuanto se diferencia, en

promedio, los valores estimados con el modelo y los realmente observados. Los residuos

permiten estimar la variación no explicada por el modelo, así:

Variación no explicada =  (Valor observado – Valor estimado)2 =  (residuos)2

A la variación no explicada se la llama también suma de residuos al cuadrado (SRC).

Cuando la estimación del modelo se realiza usando mínimos cuadrados se cumple que:

Variación Total = variación explicada + variación no explicada

Para medir que también se ajusta un modelo a los datos reales se calcula el porcentaje de la

variación total que está siendo explicada por el modelo, a este índice se denomina

coeficiente de determinación:

Coeficiente de determinación (R2) = variación explicada = SEC
Variación Total STC



33

3.6.2. Supuestos del modelo clásico de regresión lineal

Hay varios métodos para calcular un modelo de regresión, pero el método más utilizado es

el de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Cuando se cumplen determinados supuestos

—que detallamos más adelante— puede demostrarse que los coeficientes estimados por

este método son los “mejores estimadores lineales insesgados”22 (Gujarati, 1997, Pg. 70), es

decir, estos coeficientes tienen la menor varianza asociada (propiedad de varianza mínima)

de entre todos los métodos posibles de estimación.

La propiedad de insesgamiento consiste en que, si se calculan los coeficientes de todas las

muestras posibles de un tamaño determinado, la media de esos coeficientes es igual al

coeficiente calculado usando todas las observaciones de la población. Para un estimador

insesgado puede aumentarse la probabilidad de que sea igual al verdadero parámetro

poblacional aumentando el tamaño de la muestra y/o haciendo que la distribución de

coeficientes posibles tenga la menor dispersión (varianza) asociada. En los modelos de

regresión lineal esto se logra usando del método de MCO, siempre y cuando se cumplan los

supuestos del método.

Los 10 supuestos del modelo clásico de regresión lineal pueden dividirse en 2 grupos:

Supuestos necesarios para aplicar el método de MCO.- para utilizar las fórmulas
matemáticas de esté modelo debe cumplirse que:

Supuesto 1 . No todos los valores de una variable independiente sean iguales.

Supuesto 2 . El número de observaciones es mayor que el número de parámetros
(coeficientes) a estimar.

Supuesto 3 . Ninguna de las variables independientes es una combinación lineal
exacta de las otras. Técnicamente este supuesto se denomina: No
multicolinealidad perfecta entre las variables independientes

Supuesto 4 . El modelo de regresión a ser estimado es lineal en los parámetros
(coeficientes). Es decir, no puede aplicarse el método de MCO a la
estimación de modelos en los que los coeficientes se multiplican o
dividen mutuamente (o presenten cualquier otra forma no lineal).

22 La demostración de esta propiedad del método de mínimos cuadrados se denomina Teorema de Gauss-
Markov, Ver Gujarati (1997, Pg. 70-72 y 94-96)
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Supuesto que otorgan a los coeficientes estimado propiedades estadísticas
deseables.- entre dichas propiedades está el “insesgamiento” y la varianza mínima.

Supuesto 5 . El valor medio de los residuos condicional a las variables independientes
es igual a cero. Normalmente se afirma que las variables no incluidas en
el modelo de regresión son las que generan las diferencias entre el valor
predicho por el modelo y el valor realmente observado (lo que hemos
denominado residuo). Este supuesto establece que el valor esperado de
los residuos es cero, es decir, que los factores no incluidos en el modelo
no afectan sistemáticamente a la variable dependiente.

Supuesto 6 . Los valores de las variables independientes son no estocásticos o al
menos son fijos en muestreo repetido. No estocástico implica que el
investigador puede determinar el valor de las variables independientes23,
en ciencias sociales normalmente esto no puede hacerse. Valores “fijos
en muestreo repetido” equivale a decir que nuestro análisis de regresión
(y sus supuestos) se aplican a la muestra que hemos seleccionado y que
se ignora las fuentes de variación de las variables independientes. Este
supuesto implica que nuestro análisis se concentrará en la relación entre
la dependiente y las independientes, sin tomar en cuenta las causas de la
variabilidad de estas últimas. Sin embargo, normalmente trabajamos con
variables independientes que son estocásticas, así que ¿cuáles son las
implicaciones de usar este tipo de variables? En realidad puede
comprobarse que “podemos relajar el supuesto de regresores fijos, no
estocásticos casi sin coste alguno. Al final, el supuesto crucial es el
supuesto [5, en nuestro caso]” (Greene, 1998, Pg. 204).

Supuesto 7 . Las varianzas de los residuos condicionales a X son iguales entre sí.  Si
este supuesto no se cumple, los coeficiente estimado a través de MCO
dejan de tener varianza mínima, es decir, hay métodos que brindan
estimaciones más eficientes. Técnicamente este supuesto se denomina
supuesto de homoscedasticidad de residuos

23 Por ejemplo, en la agricultura puede estudiarse el efecto de un nuevo fertilizante sobre la producción. La
cantidad y el tipo de fertilizante son variables no estocásticas porque son determinadas por el investigador; la
cantidad producida es la variable dependiente.
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Supuesto 8 . No existe autocorrelación (o correlación) entre los residuos. Si una vez
calculados los residuos, estos muestran algún patrón no aleatorio, se dice
que hay autocorrelación entre los residuos. Un patrón no aleatorio
implica que pueden usarse los valores de unos residuos para estimar
otros, y esa información podría utilizarse para desarrollar modelos de
estimaciones más precisas y con menor varianza que los estimadores
MCO.

Supuesto 9 . La covarianza entre los residuos y las variables independientes es cero.
Este supuesto afirma que los residuos no están correlacionados con las
variables independientes y, por tanto, no pueden usarse estas para
estimar el valor de los residuos (recordemos que los residuos constituyen
la variación no explicada por el modelo).

Supuesto 10 . El modelo de regresión está correctamente especificado, o el modelo de
regresión no tiene errores de especificación. Son errores de
especificación:

El omitir variables relevantes, en caso de no cumplir este supuesto, el
crucial supuesto 5 es inválido, y nuestras estimaciones estarán
sesgadas

El agregar variables irrelevantes, en caso de no cumplir con esta
condición, nuestras estimaciones no tendrán varianza mínima y
serán, por tanto, ineficientes.

El plantear incorrectamente la forma funcional del modelo, por
ejemplo, en lugar de poner una variable en forma logarítmica (que
puede suponerse que sea la forma correcta) se la coloca en forma
lineal. Una forma funcional incorrecta vuelve sesgadas e inválidas
nuestras estimaciones.

La existencia de una influencia mutua entre la variable dependiente y
las independientes. Hasta ahora se ha supuesto que los cambios en
las variables independientes causan cambios en la dependiente, pero
que los cambios en la dependiente no generan cambios en las
independientes. Sin embargo, si la dependiente influye en los valores
de alguna independiente, esa variable es endógena (es decir, están en
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parte determinadas por variables del modelo).  La endogeneidad en
las variables independiente es un error de especificación, y vuelve
sesgadas nuestras estimaciones.

Debe verificarse la validez de los supuestos para poder legitimar las inferencias realizadas

con el modelo estimado. Para fines de prueba de hipótesis, es necesario introducir un

supuesto adicional al Modelo Clásico de Regresión Lineal: los residuos condicionales a X

siguen una distribución normal.  De  los  supuesto  5  y  7,  presentados  anteriormente,  se

deduce que las distribuciones normales de los residuales tienen media cero y la misma

varianza.

3.7. Modelo de ganancias del capital humano

El modelo de ganancias del capital humano (en sus numerosas variantes) es,

probablemente, el modelo econométrico más estimado por investigadores de todo el mundo

(Härdle, Müller, y otros, 2004). Plantea que el ingreso laboral de las personas está en

promedio determinado por la escolaridad y la experiencia en el mercado laboral.

Este tipo de análisis tuvo su origen alrededor de fines de la década de 1950 y durante la

década de 1960. Los trabajos de Jacob Mincer (1958 y 1962), así como las contribuciones

de Gary Becker (1964) generaron evidencia acerca de las diferencias en el ingreso laboral

personas de distinto sexo y trayectorias educativas. El modelo clásico que postula la

relación positiva entre la escolaridad y el ingreso fue desarrollado por Mincer en 1974; en

este modelo se vincula el logaritmo natural de los ingresos laborales con los años de estudio

y la experiencia laboral (Cepal, 2010, pg. 108).

3.7.1.  Relación entre el ingreso laboral y la escolaridad

El modelo clásico de Mincer postula: A mayor escolaridad, ingresos laborales más altos; y

mientras más crezca la escolaridad, mayor será la velocidad de crecimiento del ingreso

laboral. Gráficamente este comportamiento se ilustra en la Figura Nº 4.

Los  primeros  años  de  escolaridad  están  asociados  a  un  bajo  ritmo  de  crecimiento  del

ingreso laboral, pero al crecer la escolaridad, aumenta la velocidad de crecimiento del

ingreso, como se muestra en la Figura Nº 4(a). El modelo supone que el logaritmo del
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ingreso laboral está asociado en forma lineal con la escolaridad, como se ilustra en la

Figura Nº 4(b).

Figura Nº 4. Relación entre el ingreso laboral y la escolaridad

3.7.2. Relación entre el ingreso laboral y la experiencia en el mercado laboral

Este modelo supone la existencia de una relación “cóncava” entre el ingreso y la

experiencia laboral, esto es: en los primeros años de actividad de una persona en el

mercado, su ingreso laboral crece rápidamente, llegue a un pico en la mitad de su vida, y

luego comience a decrecer (ver Härdle, Müller, y otros, 2004). Gráficamente este

comportamiento se ilustra en la Figura Nº 5.

En lugar de la experiencia laboral real, que es difícil de cuantificar, en el modelo se utiliza

la experiencia laboral potencial (medida en años), es una variable proxy de la experiencia

laboral real, y se calcula con la siguiente ecuación:

EXP  =  Edad – escolaridad – 6

Es decir, de la edad de la persona se resta el número de años de estudio que posee y una

constante de 6 (se asume un sistema educativo en el que la edad de ingreso a la educación

formal es 6 años).
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Este indicador supone un determinado patrón en el comportamiento de las personas:

primero se dedican a estudiar y luego a trabajar. Excluye del cálculo de la experiencia los

años en los que se estudió y trabajó simultáneamente; e incluye los años en los que la

persona estuvo desempleada. Sin embargo, debido a que es fácil de calcular y operar es uno

de los indicadores de experiencia más usados24.

Figura Nº 5.  Relación entre el Ingreso Laboral y la Experiencia

Hay una cuestión importante: ¿cómo vamos a modelar matemáticamente una relación como

la planteada? En la especificación del modelo se incluirá:

+  1  EXP  -  2  EXP2

24 Otro indicador de Experiencia laboral frecuentemente utilizado es la Edad.
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igual a 2  EXP2 (que influye negativamente al ingreso); y luego comienza a decrecer
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3.7.3. Ecuación de ganancias del capital humano

Planteadas las relaciones teóricas esperadas entre el ingreso laboral (Y) y la escolaridad

(Esc) y experiencia (EXP), podemos formular la Ecuación de Ganancias del Capital

Humano:

E(log Y) = 0  +  1  Esc  +  2  EXP  +  3  EXP2

donde E(log Y) es la media del logaritmo del ingreso laboral en función de la escolaridad y

la experiencia, es una media condicional a Esc y EXP.

Se espera que:

1 sea un número positivo mayor que cero, debido a la relación directa entre la
escolaridad y el ingreso medio.

2 sea un número positivo y mayor —en valor absoluto— que 3, para reflejar la
relación directa entre los primeros años de experiencia laboral y el ingreso.

3 sea  un  número  negativo  y  menor  —en  valor  absoluto—  que 2, para lograr
reflejar la relación cóncava entre el ingreso laboral y la experiencia

La interpretación de cada uno de los coeficientes del modelo se presenta en la sección 6.2.
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CAPÍTULO 4. DESEMPLEO Y CAPITAL EDUCATIVO

4.1. Introducción

Varios cambios recientes en los determinantes de la oferta y demanda de trabajo resultaron

en variaciones significativas de las características del desempleo. Por el lado de la oferta, la

mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo (vinculada al descenso en la tasa

de natalidad y al cambio en las actitudes respecto al papel de la mujer) y el mejoramiento

significativo del nivel educativo de la población (entre el 2002-2012 el número de personas

mayores de 20 años con educación superior aumento en un 50%) crearon condiciones

adecuadas para una expansión del empleo. Por el lado de la demanda, durante este periodo

la economía disfrutó de un crecimiento moderado (siempre positivo) y una importante

expansión del gasto público y de la demanda interna (sobre todo en los últimos años).

La combinación de estos factores condujo a una marcada reducción en el desempleo que,

en la primera mitad del periodo 2002-2012, favoreció principalmente a las personas con

nivel medio de educación (secundaria incompleta y completa) y, en menor medida, a las

personas con educación superior. Esto nos indica la expansión se dio principalmente en

sectores que requieren sólo niveles medios de educación y en los cuales la mayoría de las

habilidades requeridas se adquieren “on the job”. Sin embargo, al final del periodo hay

evidencia de que se está operando un cambio cualitativo y el aparato productivo comienza a

demandar en mayor medida mano de obra calificada.

En este capítulo y los siguientes analizaremos cada uno de los aspectos antes mencionados,

comenzando con el análisis de algunos de los principales factores que condicionaron la

evolución reciente del mercado de trabajo (aumento en la participación de la mujer, mejora

del nivel educativo de la población y crecimiento económico), para luego examinar la

influencia del capital educativo en la entrada, duración y salida del desempleo. El papel del

capital educativo sobre las características del empleo y los ingresos laborales de las

personas se estudiará en los siguientes capítulos.
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4.2. Factores condicionantes de la evolución reciente del mercado de trabajo

La tendencia de largo plazo de la oferta laboral se basa en la evolución demográfica y en

las pautas prevalecientes de la participación laboral, determinados económica y

socialmente.

Figura Nº 6. Bolivia: Tasa de Natalidad. 2000-2012

FUENTE: DatosMacro.com. Elaboración Propia.

Las menores tasas de natalidad (ver Figura Nº 6) y el cambio en las ideas y actitudes

incidieron en una mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo (ver Figura Nº

7) cuya tasa de participación aumentó en aproximadamente un 1% cada año desde el 2002.

Figura Nº 7. Tarija: Tasa de participación según género. 2002-2011

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.
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Por otro lado, el nivel educativo de la población muestra una mejora significativa, en la

Figura Nº 8 podemos ver que la proporción de personas con educación superior aumentó en

aproximadamente 50% entre los años 2002-2012, y que en el 2012 más de la mitad de la

PET (población en edad de trabajar) es al menos bachiller.

Figura Nº 8. Estructura del nivel educativo. 2002 y 2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002 y 2012. INE. Elaboración Propia.
Por otro lado, desde el 2002 la economía boliviana disfruta de un periodo de crecimiento

positivo  (ver  Figura  Nº  9),  y  a  partir  del  2004  la  tasa  de  crecimiento  anual  del  PIB  real

nunca fue menor al 3,6%.
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Figura Nº 9. Bolivia: Evolución del Producto Interno Bruto Real. 2001-2012

FUENTE: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE).
Elaboración Propia.

Entre el 2002 y el 2012 el gasto de consumo (tanto público como privado) creció un 47%, y

la formación bruta de capital y las exportaciones netas aumentaron en más de 90% (ver

Cuadro Nº 2).

Cuadro Nº 2. Bolivia: demanda final (en millones de Bs. de 1990).
2002-2012

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Demanda final 30.157 30.851 32.228 34.410 36.091 37.721 40.343 40.332 42.621 46.014 48.291

Consumo
final 20.019 20.442 21.043 21.745 22.606 23.536 24.776 25.691 26.682 28.134 29.443

Gasto consumo
público 2.707 2.804 2.892 2.989 3.087 3.204 3.329 3.456 3.562 3.820 4.007

Gasto consumo
privado 17.312 17.638 18.151 18.755 19.519 20.333 21.448 22.235 23.120 24.314 25.436

Var. de
existencias 192 95 -266 313 -197 -279 90 143 137 158 -260

Formación
bruta de
capital fijo

3.656 3.259 3.223 3.438 3.757 4.232 5.022 5.167 5.553 6.870 6.971

Exportaciones
netas 6.290 7.056 8.228 8.914 9.925 10.231 10.454 9.329 10.249 10.852 12.138

FUENTE: Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE).
Elaboración Propia.
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4.3. Relaciones entre el capital educativo y la categoría laboral

Los  movimientos  hacia  dentro  y  fuera  del  desempleo  son  complejos,  por  lo  que  antes  de

estudiar el papel del capital educativo en este proceso vamos a describir algunas de las

características generales de la dinámica del desempleo observado en el 2012:

Un tercio de los desempleados del país y un cuarto de los desempleados del área

urbana de Tarija son entrantes recientes25, conformados principalmente por

trabajadores jóvenes que buscan de su primer empleo. El resto de los desempleados

proviene del empleo (vienen por despido, renuncia o término de obra o contrato) y

también incluye a personas que previamente habían salido de la fuerza laboral

(inactivos) pero que ahora han regresado en busca de trabajo.

No todo el desempleo termina cuando la persona que busca trabajo lo encuentra, el

28% de los periodos de desempleo a nivel nacional y 13% a nivel local terminan

cuando la persona desempleada deja la fuerza laboral26.

Figura Nº 10.Esquema para el análisis del desempleo

25 El 2012 el 33,9% de los desempleado del país y el 24,1% de los desempleado del área urbana de Tarija eran
“buscadores por 1º vez” (el INE los denomina “aspirantes”).
26 Estos datos corresponden a la cantidad de trabajadores desalentados (personas a las que les gustaría trabajar
pero que han renunciado a buscar empleo) como porcentaje del total de desempleados.
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Un aspecto fundamental a considerar es la duración del desempleo que experimentan

típicamente las personas: “Si el desempleo es de corto plazo, podríamos concluir que no es

un gran problema. Los trabajadores pueden pasar unas semanas entre los trabajos para

encontrar las vacantes que se ajusten lo mejor posible a sus gustos y capacidades. Sin

embargo, si el desempleo es de largo plazo, podríamos concluir que es un problema serio”,

N. G. Mankiw (2012, pg. 600).

En las secciones siguientes vamos a describir primero la evolución del nivel educativo de la

población, luego vamos a estudiar la influencia del capital educativo de las personas en la

duración del desempleo y finalmente examinaremos las características de los empleados y

desempleados recientes según su capital educativo. Con esto esperamos lograr una visión

general de la dinámica del desempleo de la región en relación con el capital educativo de

sus habitantes.

4.3.1. Capital educativo de la población

El nivel educativo de la población ha crecido significativamente, pero aún se observan

importantes diferencias en los logros educativos según el género, tanto a nivel nacional

como local (ver Figura Nº 11 y Figura Nº 12).

Figura Nº 11.Tarija: Estructura del capital educativo según género. 2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2012. INE. Elaboración Propia.
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El 2012 en el área urbana del departamento de Tarija más de la mitad de los hombres en

edad de trabajar27 eran al menos bachilleres, y más del 36% tenían estudios superiores,

mientras de menos de la mitad (un 48%) de las mujeres eran al menos bachilleres y sólo el

31,6% tenían estudios superiores. La situación a nivel nacional es similar en cuanto a la

proporción de personas al menos bachilleres (55,2% de los hombre y 50.3% de las mujeres)

pero presentan una menor proporción de personas con educación superior según su género.

El análisis de la evolución del nivel educativo desde el 2002 muestra que durante el período

estudiado (2002-2012) la proporción de personas en edad de trabajar con un nivel de

instrucción de primaria se redujo significativamente pasando de ser el grupo más numeroso

a representar cerca de un cuarto de la PET (tanto a nivel local área urbana de Tarija ,

como a nivel nacional).

Figura Nº 12.Bolivia: Estructura del capital educativo según género. 2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2012. INE. Elaboración Propia.

Por otro lado, aproximadamente 1 de cada 3 personas en edad de trabajar cuentan con

educación superior, lo que convierte a este grupo de personas en el más numeroso dentro de

la estructura de niveles de educación (ver Figura Nº 14 y Figura Nº 13).

27 Estamos usando la definición habitual de “población en edad de trabajar” (PET) que incluye a todas las
personas de 15 años o más.
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Figura Nº 13.Tarija: Evolución del nivel educativo. 2002-2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.

La Figura Nº 13 muestra la tendencia lineal correspondiente a cada nivel educativo (como

proporción de la población total) durante los 11 años del período 2002-2012 en el área

urbana del departamento de Tarija. Así, la proporción de la población total con un nivel

educativo de primaria se redujo por término medio en 1,35% cada año (lo que acumula una

reducción de más de 14% como proporción de la población total durante este período),

mientras que el porcentaje de personas con educación superior aumento 1,19% cada año

(que equivale a más del 13% de la población total) durante el mismo período.

A nivel nacional se observa un patrón muy parecido (ver Figura Nº 13), la proporción de la

población total con un nivel educativo de primaria se redujo por término medio en 1,28%

cada año (que acumula cerca del 14% de la población total), y el nivel educativo superior

creció aproximadamente un 1,01% cada año (lo que implica un aumento de más de 10% en

la proporción de personas con educación superior dentro de la población total durante este

período).

Llama la atención que la proporción de la población sin educación formal se haya

mantenido bastante estable durante todo el período. Esto indica la existencia de segmentos

de la población marginados de los procesos de mejora del nivel educativo (es decir, la

mejora del capital educativo no es un proceso 100% generalizado).
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Figura Nº 14.Bolivia: Evolución del nivel educativo. 2002-2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.

4.3.2. Capital educativo y categoría laboral

Toda persona en edad de trabajar puede ser clasificada en una de las siguientes tres

categorías mutuamente excluyentes28: empleados, desempleados, inactivos. La suma de los

empleados más los desempleados constituye la fuerza laboral de la economía, los inactivos

son las personas que están fuera de la fuerza laboral.

Figura Nº 15.Tarija: Estructura de la Población en Edad de Trabajar (PET). 2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2012. INE. Elaboración Propia.

28 Los criterios y otros aspectos conceptuales usados para determinar la categoría laboral de una persona se
expusieron en la sección 3.2.

Ninguno: y = -0,0021x + 4,26
R² = 0,72

Primaria : y = -0,0128x + 26,0
R² = 0,94

Sec. Inco.: y = -0,0005x - 0,72
R² = 0,02

Sec. comp.:y = 0,0043x - 8,52
R² = 0,58

Superior : y = 0,0101x - 20,04
R² = 0,870,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

2002 2003
2004

2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012

Ninguno Primaria Secundaria incompleta Secundaria completa Superior

62,3% 64,3% 62,0% 64,0% 65,4% 66,0% 67,8% 69,4% 62,1%

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

31,6% 30,6% 30,8% 31,8% 29,7% 29,9% 29,8% 26,8% 35,0%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012

Empleados Desempleados Inactivos



49

En la Figura Nº 15 puede verse que la proporción de personas fuera de la fuerza laboral

(inactivas) se ha venido reduciendo durante el período 2002-2011, y que la proporción de

desempleados muestra una tendencia claramente descendiente, no llegando ni al 3% de la

PET en el 2012.

Figura Nº 16.Tarija: Evolución de la tasa de desempleo según género. 2002-2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.

La tendencia descendente del desempleo se aprecia mejor con la tasa de desempleo (ver

Figura Nº 16). El porcentaje de personas sin trabajo dentro de la fuerza laboral (es decir, la

tasa de desempleo), tanto de hombres como de mujeres, se ha reducido significativamente

durante el período estudiado.

Figura Nº 17.Bolivia: Evolución de la tasa de desempleo según género. 2002-2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.
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Similar tendencia se observa a nivel nacional (ver Figura Nº 17) donde se aprecia como el

desempleo está llegando a niveles históricamente bajos, signo del buen momento por el que

atraviesa la economía nacional.

En este contexto de bajo desempleo y crecimiento positivo, exploremos como se distribuye

el nivel educativo dentro de cada una de las categorías laborales.

4.3.3. Capital educativo y categoría laboral

Para estudiar los efectos del capital educativo en la categoría laboral vamos a centrar el

análisis en la población de 20 años o más porque las personas que la conforman ya han

acumulado la mayor parte del capital educativo que adquirirán a lo largo de toda su vida.

La Figura Nº 18 muestra la distribución del capital educativo en cada una de las categorías

laborales. Inmediatamente llaman la atención varios hechos:

Figura Nº 18.Estructura de cada categoría laboral según capital educativo.
Población de 20 años o más. 2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2012. INE. Elaboración Propia.
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La proporción de empleados con estudios superiores es mayor que la proporción de

personas con dicho nivel educativo dentro de la población.

Entre los inactivos existe un importante porcentaje de personas con educación

superior, pero en una proporción menor que la correspondiente dentro de la estructura

del nivel educativo de la población de 20 años o más.

Así pues, la distribución del nivel educativo dentro de cada categoría laboral muestra que:

Un nivel educativo más alto se relaciona con una mayor participación en la fuerza de

trabajo, aunque no con una menor probabilidad de estar desempleado (este punto se

analiza en detalle más adelante)

Menores niveles educativos (primaria o ninguno) se asocian con menores niveles de

participación en la fuerza de trabajo.

Veamos cómo evolucionó la estructura del empleo (según nivel educativo) durante el

periodo analizado en el área urbana del departamento de Tarija (ver Figura Nº 19):

Figura Nº 19.Tarija: Estructura del empleo según capital educativo. 2002-2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.
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población mayor o igual a 20 años tiene educación superior, y cerca de 1 de cada 4

personas tiene un nivel educativo de primaria.

Similar situación se observa a nivel nacional (ver Figura Nº 20) donde se ve claramente el

aumento en la proporción de personas con educación superior o bachilleres y la caída en la

proporción de personas que sólo tiene un nivel educativo de primaria.

Figura Nº 20.Bolivia: Estructura del empleo según capital educativo. 2002-2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.
La proporción de personas empleadas que tienen educación superior o son bachilleres ha

venido aumentando claramente durante el periodo, mientras que las personas que sólo

cuentan con un nivel de instrucción de primaria constituyen una proporción decreciente

dentro de la estructura del empleo (ver Figura Nº 19 y Figura Nº 20).
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número de personas con educación superior dentro de la población, crece también la

proporción de personas desempleadas que tienen educación superior29.

Figura Nº 21.Estructura del desempleo según capital educativo. 2002-2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.

Para estudiar el efecto del capital educativo de una persona sobre su probabilidad de estar

en la fuerza laboral y de tener un empleo debemos observar la tasa de participación

(porcentaje de la población total que está en la fuerza de trabajo) y la tasa de desempleo

(proporción de desempleados dentro de la fuerza laboral) para cada nivel de educación.

29 Puede verse que en el 2002, cuando el nivel primario era predominante, la mayor parte de la población
desempleada tenía dicho nivel de instrucción.
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La Figura Nº 22(a) muestra la evolución de la tasa de participación según el nivel de

instrucción de las personas. Así, el 2012 el 68% de las personas con un nivel educativo de

primaria estaban en la fuerza laboral, mientras que dicha proporción equivale al 79% de las

personas con educación superior. Aunque los patrones no son claros, podemos notar que:

Figura Nº 22.Tarija: Tasa de participación según nivel de instrucción. 2002-2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.

2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012

Total 75% 75% 76% 75% 77% 79% 79% 79% 73%
Primaria 81% 79% 77% 73% 84% 78% 87% 80% 68%

Secundaria
incompleta 75% 86% 83% 84% 84% 70% 91% 83% 72%

Secundaria
completa 77% 77% 82% 83% 79% 81% 78% 84% 76%

Superior
75% 68% 75% 72% 74% 83% 69% 79% 79%

60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%

(a) tasa de participación según nivel educativo
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Típicamente las personas con un nivel educativo de secundaria (completa o

incompleta) tienen tasas de participación más altas que la tasa de participación total,

como se muestra en la Figura Nº 22(b).

La tasa de participación de las personas que tienen sólo un nivel educativo de primaria

parece tener una tendencia descendente, y para las personas con educación superior

parece que la tendencia es ascendente (aunque en la última mitad del periodo

analizado, parece que tiende a fluctuar en torno a la tasa de participación total, lo cual

es consistente con la mayor cantidad de personas con educación superior es decir, la

tasa de participación total tiende a reflejar las tendencias presentes dentro de los

grupos más numerosos que la conforman ).

A nivel nacional se observa un patrón parecido (Figura Nº 23): los niveles de instrucción de

secundaria (completa e incompleta) están asociados a mayores tasas de participación, el

nivel de instrucción superior tiende a fluctuar en torno a la tasa de participación total, y la

tasa de participación de las personas con sólo primaria tiende a disminuir.

Figura Nº 23.Bolivia: Tasa de participación según nivel de instrucción. 2002-2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.

2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012

Total 74,0% 73,7% 71,7% 74,2% 72,0% 74,3% 75,0% 73,2% 72,7%
Primaria

75,7% 76,0% 72,4% 72,5% 73,5% 75,0% 73,7% 72,0% 71,8%

Secundaria
incompleta 82,2% 78,1% 76,8% 78,1% 76,2% 80,6% 82,7% 78,4% 77,7%

Secundaria
completa 73,9% 75,5% 73,5% 75,2% 72,9% 78,1% 76,2% 77,1% 74,3%

Superior
71,5% 71,7% 72,3% 77,1% 71,7% 70,8% 75,9% 72,0% 73,6%

60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

(a) tasa de participación según nivel educativo
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(b) Diferencia entre la tasa de desempleo según nivel educativo respecto de
la tasa de desempleo total

Primaria Secundaria incompleta Secundaria completa Superior

La evolución de la tasa de desempleo en el área urbana del departamento de Tarija muestra

que este es típicamente más alto dentro del grupo de las personas con niveles educativos

superiores, y tiende a ser más bajo entra las personas con menores niveles de instrucción. El

comportamiento de la tasa de desempleo según nivel educativo a nivel nacional muestra un

patrón similar (ver Figura Nº 25).

Figura Nº 24.Tarija: Tasa de desempleo según nivel de instrucción. 2002-2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.

2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012

Total 8,0% 7,4% 9,2% 4,6% 5,9% 4,6% 3,7% 4,9% 4,6%
Primaria

8,9% 6,7% 5,2% 4,6% 2,6% 1,6% 1,8% 2,9% 2,8%

Secundaria
incompleta 3,9% 7,5% 13,7% 1,2% 1,4% 0,0% 8,8% 2,3% 2,0%

Secundaria
completa 7,9% 8,8% 9,3% 4,3% 8,9% 9,0% 2,3% 7,6% 3,1%

Superior
10,4% 7,9% 10,6% 7,2% 8,7% 6,2% 7,0% 5,5% 7,4%

0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%

10,0%
12,0%
14,0%
16,0%

(a) tasa de desempleo según nivel educativo
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(b) Diferencia entre la tasa de desempleo según nivel educativo respecto de
la tasa de desempleo total

Primaria Secundaria incompleta Secundaria completa Superior

Figura Nº 25.Bolivia: Tasa de desempleo según nivel de instrucción. 2002-2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.

Para explorar las causas del desempleo típicamente más alto del segmento con educación

superior respecto a los otros grupos poblacionales vamos a estudiar:

2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012

Total 7,1% 6,1% 7,0% 7,3% 6,5% 3,8% 4,4% 3,1% 3,0%
Primaria

6,0% 4,2% 5,3% 4,2% 2,5% 2,1% 3,6% 2,2% 1,6%

Secundaria
incompleta 8,1% 6,1% 7,0% 5,2% 5,1% 2,5% 5,0% 1,6% 2,4%

Secundaria
completa 8,6% 7,1% 6,9% 7,7% 7,4% 4,4% 3,5% 3,3% 2,5%

Superior 8,2% 8,1% 9,2% 11,0% 10,9% 5,6% 5,3% 4,4% 4,5%

0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%

10,0%
12,0%

(a) tasa de desempleo según nivel educativo
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La duración del desempleo, que se relaciona con las oportunidades laborales (cantidad

de empleos disponibles para el tipo de habilidades poseídas) y con las expectativas

respecto a las características de empleo y los ingresos laborales (salarios de reserva).

El empleo reciente, que examina las características de las personas que encontraron

trabajo en los últimos 3 meses,  que nos permitirá profundizar sobre la relación entre

los ingresos laborales, y la rotación entre empleo-desempleo.

la situación económica del hogar (mayor o menor presión para integrarse a la fuerza

laboral).

4.4. Relaciones entre el capital educativo y la duración del desempleo

La Figura Nº 26 muestra la duración media y mediana del desempleo en el área urbana del

departamento de Tarija30.

Figura Nº 26.Tarija: Duración del desempleo según nivel educativo. 2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2012. INE. Elaboración Propia.
Para las personas desempleadas y que tienen un nivel educativo primario, la duración del

desempleo es significativamente más alta que la correspondiente a los otros niveles

educativo, esto nos indica que:

30 En las Encuestas de Hogares se mide la duración del desempleo a partir del momento en el que se dejó el
último empleo. Esto implica que los datos no reflejan la duración del desempleo de los entrantes recientes
(buscadores por 1º vez), y que periodos en los que las personas actualmente desempleadas fueron
económicamente inactivas (es decir, no buscaron trabajo) cuentan como periodos de desempleo.
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en realidad muchas personas dentro de dicho grupo son en realidad económicamente

inactivas pero que, durante la Encuesta de Hogares, indicaron que eran desempleados.

El mercado laboral está demandando una menor cantidad de trabajadores con bajos

niveles educativos, lo que origina desempleo estructural y de largo plazo en ese

segmento de la población.

La duración mediana del desempleo de las personas con nivel educativo superior es el

doble que la correspondiente a las personas con un nivel de secundaria (completa o

incompleta). De hecho 75% de las personas con un nivel de secundaria están desempleadas

hace 5 meses o menos. Esto no indica que:

Los puestos de trabajo que se crean con más frecuencia requieren de niveles de

educación medios.

La mayor parte de los periodos de desempleo (para los nivel educativos posteriores a

primaria) son de corta duración, por lo que probablemente se trate de desempleo

friccional31

Figura Nº 27.Bolivia: Duración del desempleo según nivel educativo. 2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2012. INE. Elaboración Propia.

31 Desempleo friccional es de desempleo originado por los movimientos normales de la economía: personas
que entran y salen de la fuerza de trabajo, empresas que se expanden o contraen, etc. Durante estos procesos
habrá quienes estén buscando empleo, y toma tiempo hasta que las personas encuentren un trabajo que mejor
se ajuste a sus gustos y capacidades: “El desempleo que resulta del proceso de empatar a los trabajadores con
los empleos se llama desempleo friccional y a menudo se piensa que explica los periodos de desempleo
relativamente cortos” (N. G. Mankiw, 2012, pg. 601)
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A nivel nacional la situación es muy parecida (ver Figura Nº 27), pero las personas con

educación superior experimentan una duración mediana del desempleo mayor32.

En la Figura Nº 28(a) se muestra la evolución de la duración del desempleo mediano33

según capital educativo. Vemos que la duración del desempleo muestra un patrón

fluctuante en todos los niveles educativos, lo que sugiere que hay varios factores

importantes en la duración del desempleo además del capital educativo.

Figura Nº 28.Tarija: Evolución de la duración del desempleo. 2002-2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.

32 El incremento en la duración media del desempleo para los niveles educativos posteriores a primaria se
debe probablemente a la presencia de personas económicamente inactivas entre los desempleados.
33 Como  se  vio  en  las  figuras  anteriores,  la  duración  media  del  desempleo  está  muy  influenciada  por  la
presencia de valores extremos. Por eso, en el análisis siguiente usaremos la duración mediana del desempleo
(50% de las personas tienen una duración del desempleo menor o igual a la indicada por la mediana).
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y = 0,4167x + 4,2496
R² = 0,2003
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Para poder apreciar mejor las tendencias durante este periodo veamos la Figura Nº 28(b)

que muestra la línea de tendencia lineal ajustada a los puntos observados. Ahora podemos

ver que la duración mediana del desempleo para las personas con niveles educativos de

secundaria y superior tiende a disminuir, y que para las personas con sólo primaria, la

duración del desempleo tiende a aumentar.

Similar tendencia se aprecia en todo el país (ver Figura Nº 29): la duración del desempleo

de las personas con niveles educativos de secundaria (completa e incompleta) y superior

tienden a disminuir, mientras que para las personas con un nivel educativo de primaria

tiende a aumentar.

Figura Nº 29.Bolivia: Evolución de la duración del desempleo. 2002-2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.
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Estos hechos reflejan probablemente un incremento de las oportunidades (en términos de

puestos de trabajo disponibles) para las personas con niveles educativos medios y

superiores, y una reducción neta de las oportunidades para las personas que cuentan con un

nivel educativo sólo de primaria.

4.5. Capital educativo y empleo reciente

Para explorar la relación entre los nuevos puestos de trabajo y el capital educativo de los

trabajadores, en la Figura Nº 30 se muestra la estructura porcentual del empleo reciente34

según capital educativo y la estructura del empleo total según capital educativo.

Figura Nº 30.Empleo reciente (3 meses) según capital educativo. 2012

Tarija Bolivia
Ninguno 0,0% 2,7%
Primaria 42,8% 26,3%
Secundaria incompleta 19,0% 19,8%
Secundaria completa 22,6% 24,1%
Superior 15,7% 27,1%

100,0% 100,0%

FUENTE: Encuesta de Hogares 2012. INE. Elaboración Propia.

34 Incluye a todas las personas que entraron a trabajar en los últimos 3 meses (respecto a la fecha en la que se
realizó la Encuesta de Hogares)
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Se observa un fenómeno interesante: la mayoría de los empleados recientes tienen niveles

educativos de secundaria incompleta o de primaria, pero dentro de la estructura del empleo

total, la mayor parte de las personas tienen educación superior. Esto nos indica que:

Existe una mayor rotación entre las personas que tienen niveles educativos menores

que bachiller. Estas personas experimentan bajos periodos de desempleo (encuentra

trabajo fácilmente) pero permanecen menos tiempo en el mismo trabajo, es decir,

cambian de trabajo con frecuencia.

Las personas con educación superior, las cuales como grupo les toma más tiempo

encontrar trabajo, permanecen más tiempo empleados. Además los empleos a los que

acceden tienen mejores características (están generalmente en se sectores de

productividad media/alta y generan ingresos laborales significativamente más

elevados, estos aspectos se desarrollan en detalle en el siguiente capítulo)

Para ilustrar este último punto, en la Figura Nº 31 se muestra el ingreso laboral (medio y

mediano)  para  distintos  niveles  educativos.  Es  claro  que  las  personas  con  un  nivel  de

educación superior tienen salarios más altos.

Figura Nº 31.Tarija: Ingreso laboral según capital educativo. 2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2012. INE. Elaboración Propia.
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Esto tiene un efecto en las expectativas de los desempleados que tienen un capital educativo

alto, y puede esperarse que los salarios de reserva de estas personas sean mayores que los

correspondientes a los otros niveles de educación, por lo que las personas con educación

superior estarían dispuestos a buscar empleos con salarios mayores y menos dispuestos a

aceptar empleos con salarios más bajos.

Figura Nº 32.Bolivia: Ingreso laboral según capital educativo. 2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2012. INE. Elaboración Propia.

Hay que considerar, sin embargo, la situación económica del hogar al que pertenece el

desempleado con educación superior, este punto se desarrolla en la sección siguiente.

4.6. Desempleo y situación económica del hogar

Los desempleados con educación superior suelen pertenecer a hogares cuyos ingresos

familiares son varias veces superiores a la línea de pobreza. En la Figura Nº 33 y Figura Nº

34 se muestran los niveles de ingreso familiar según los diferentes niveles educativos.

Puede verse que las familias de los desempleados con educación superior tiene un ingreso

medio y mediano de aproximadamente 9 veces superior al nivel de línea de pobreza. Y que

más de 75% de estas familias tienen un ingreso familiar mayor al ingreso medio de las

familias con desempleados con menores niveles de educación.
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Figura Nº 33.Tarija: Ingreso familiar de los desempleados según capital educativo
y situación económica del hogar. 2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2012. INE. Elaboración Propia.

Esto sugiere que la mayoría de los desempleados con educación superior experimenta una

menor presión familiar para incorporarse al mercado laboral (en comparación con la

experimentada por otros grupos de desempleados de menor nivel educativo), y también que

hay una asociación (correlación) positiva entre los ingresos familiares y el nivel educativo

de sus miembros.

Figura Nº 34.Bolivia: Ingreso familiar de los desempleados según capital educativo
y situación económica del hogar. 2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2012. INE. Elaboración Propia.
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4.7. Problemas del desempleo y educación superior

Un aumento en los problemas vinculados con la proporción de desempleados con

educación superior y el aumento en la duración del desempleo de las personas de dicho

segmento generan preocupación por varias razones, entre ellas:

El mal uso del capital humano, generado con apoyo de la inversión pública, tiene un

impacto negativo en el crecimiento económico.

Una débil acumulación de experiencia laboral incidirá negativamente en los ingresos

futuros de los trabajadores.

Los problemas de inserción laboral generan dudas sobre la eficiencia de la inversión

en educación y capacitación.

Un desfase entre las características de la educación y de la demanda laboral tiende a

cerrar el canal de la movilidad social, con lo que se agravan los problemas

estructurales de la mala distribución del ingreso en la región.

Un bajo aporte financiero al hogar por parte de las personas con mayores niveles

educativos limita su aporte a la superación de la pobreza.

Jóvenes con inserción laboral precaria son una parte importante de la población de

riesgo con problemas de adaptación y marginación social.

4.8. Síntesis

A partir del análisis de la información presentada podemos extraer los siguientes hechos

acerca de la relación entre el capital educativo y el desempleo:

Las personas con niveles educativos más altos (educación superior) suelen

experimentar un desempleo mayor, pero tienen acceso a empleos en sectores de mayor

productividad y con un salario inicial mayor, lo que genera salarios de reserva más

altos. Además, suelen pertenecer a hogares cuyo nivel de ingreso familiar está varias

veces por encima de la línea de pobreza.

Las personas con niveles medios de educación (secundaria completa e incompleta)

suelen permanecer desempleados menos tiempo (encuentra trabajo más rápido) pero

en puesto asociados con un menor ingreso laboral. Además, suelen cambiar de trabajo

con más frecuencia (presentan una alta rotación entre el empleo y el desempleo).
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Las personas con un nivel de instrucción de primaria o ninguno constituyen más del

40% de la población económicamente inactiva y experimentan periodos de desempleo

significativamente mayores que los otros segmentos poblacionales.

Por último, para ilustrar estos puntos podemos afirmar que:

si te encuentras en la calle con un desempleado, este probablemente tiene estudios

superiores, está desempleado desde hace 5 meses o menos, y pertenece a una familia

cuyo ingreso está muy por encima de la línea de pobreza. Además, cuando encuentre

trabajo será en un sector de productividad media/alta con un salario inicial (esperado)

alto.

Las personas en empleos de baja productividad, como dependiente en una tienda,

tienen normalmente niveles medios de educación, reciben ingreso laborales menores

(comparados con el segmento de educación superior), cambian de trabajo con más

frecuencia, pero experimentan periodos de desempleo menores (posiblemente porque

experimentan una mayor presión para incorporarse a la fuerza de trabajo, ya que

pertenecen a familias con ingresos comparativamente menores que las familias del

segmento anterior).
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CAPÍTULO 5. EMPLEO Y CAPITAL EDUCATIVO

5.1. Introducción

El mercado de trabajo constituye uno de los eslabones principales entre la transformación

productiva y la equidad. Los ingresos laborales de sus miembros son la fuente principal de

financiamiento de las necesidades básicas de la gran mayoría de las familias. Vimos en el

capítulo anterior que un mayor capital educativo no garantiza un duración menor del

desempleo, pero si brinda acceso a mejores puestos de trabajo y un ingreso laboral más

alto.  Ahora  centraremos  nuestra  atención  en  estos  dos  últimos  aspectos:  la  relación  del

capital educativo de un trabajador y el sector en el que trabaja (si es de baja o de media/alta

productividad35) y cómo se relaciona el capital educativo de una persona con su ingreso

laboral. La teoría neoclásica de los mercados de trabajo afirma que la educación incrementa

los ingresos laborales porque incrementa la productividad de los trabajadores, haciéndolos

más rentables para las empresas, que por ende están dispuestas a pagarles salarios

mayores36: “Las empresas están dispuestas a pagar más por los trabajadores con mayor

educación, ya que éstos tienen un producto marginal superior. Los trabajadores (los

proveedores de mano de obra) están dispuestos a pagar el costo de su educación únicamente

si son recompensados por ello”, (N. G. Mankiw, 2012, pg. 399).

En este capítulo veremos que más de mitad de las personas que trabajan en sectores de

productividad media/alta tienen educación superior e ingresos laborales significativamente

más elevados que el resto de los trabajadores. Esto indica que tener estudios superiores es

un requisito indispensable para tener una alta probabilidad de trabajar en sectores de alta

productividad. Analizaremos la brecha entre los ingresos laborales según el nivel educativo

y el género, y veremos cómo evoluciona en el tiempo y cómo responde a los cambios en la

cantidad de trabajadores (oferta) de cada nivel educativo. Finalmente, estudiaremos los

ingresos laborales según el tipo de educación superior y género.

35 Siguiendo la diferenciación conceptual de la CEPAL ver Weller (2004), Cepal (2010)  “se distingue,
por razones de medición, un segmento de baja productividad que abarca los trabajadores por cuenta propia
que no son profesionales ni técnicos, los asalariados de microempresas (hasta 5 trabajadores), el servicio
doméstico y los trabajadores no remunerados, de un segmento de alta productividad que abarca los restantes
ocupaciones” Weller (2004), pg. 27.
36 La teoría neoclásica del mercado de trabajo plantea que “los salarios se rigen por la oferta y demanda. La
demanda de trabajo refleja, a su vez, la productividad marginal del trabajo […]. Cada trabajador recibe el
valor de su contribución marginal a la producción de bienes y servicios.” (N.G. Mankiw, 1997, pg. 369)
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5.2. Capital educativo como requisito de acceso a los sectores de alta productividad

La Figura Nº 35 muestra la distribución de los trabajadores según su capital educativo y la

pertenencia o no a un sector de media/alta productividad. Podemos notar varios aspectos

interesantes:

Figura Nº 35.Tarija: Pertenencia al sector de alta o baja productividad
según capital educativo. 2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.
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Más de la mitad (56%) de los trabajadores en sectores de productividad media/alta

tienen estudios superiores, mientras que en los sectores de baja productividad

aproximadamente 1 de cada 4 tiene estudios superiores.

Más del 70% de las personas que trabajan en sectores de media/alta productividad son

al menos bachilleres, mientras que dicha proporción llega sólo al 50% de los

trabajadores en el segmento de baja productividad.

Los menores niveles de educación están relacionados con una mayor probabilidad de

pertenecer al segmento de baja productividad. Sólo 3 de cada 10 personas con un nivel

educativo de primaria o secundaria incompleta trabaja en el sector de media/alta

productividad.

Esto nos indica que tener estudios superiores es una condición necesaria para tener una alta

probabilidad de trabajar en sectores de alta productividad. Estos sectores suelen pertenecer

al sector formal de la economía, por lo que trabajar en este segmento de productividad

media/alta está asociado a mejores condiciones laborales y una mayor estabilidad laboral37.

La situación a nivel nacional es bastante parecida (ver Figura Nº 36):

Más de la mitad (54%) de los puestos de trabajo en el segmento de media/alta

productividad están ocupados por personas con educación superior. En este segmento

también hay muy poca presencia de personas con niveles educativos inferiores al

bachillerato.

Las personas que no son bachilleres constituyen más de la mitad de los trabajadores en

sectores de baja productividad e informales.

Sólo 1 de cada cinco personas con nivel educativo de primaria trabaja en el segmento

de productividad media/alta.

A medida que mejora el nivel educativo de las personas, aumenta su probabilidad de

entrar en el segmento de alta productividad. Para una persona, pasar de bachiller a

tener educación superior casi duplicar su probabilidad de empleo en un sector de

media/alta productividad.

37 En el capítulo anterior (sección 4.5) vimos que los niveles de educación medios y bajos están asociados a
una mayor rotación entre el empleo y el desempleo, ahora podemos ver que ese hecho está relacionado en
parte con el empleo en sectores informales y de baja productividad que son típicos para dichos niveles de
educación.
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Figura Nº 36.Bolivia: Pertenencia al sector de alta o baja productividad
según capital educativo. 2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.

Por otro lado, el buen momento por el que atravesó la economía boliviana durante el

periodo estudiado, 2002-2012, significó un aumento en los puestos de trabajo en los

segmentos de mayor productividad. En la Figura Nº 37 se muestra la evolución de la

estructura del empleo según la productividad del sector, podemos ver que el 2002 el 80%

de todos los puestos de trabajo en el área urbana del departamento de Tarija pertenecían al

segmento de baja productividad y sólo el 20% de los puestos estaban en sectores de
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productividad media/alta. 10 años después, en el 2012, la situación ha mejorado y más del

40% de los puestos pertenecen ahora al segmento de media/alta productividad.

Figura Nº 37.Tarija: Evolución de la estructura del empleo según la productividad del sector.
2002-2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.

Cuando se compara con evolución observada a nivel nacional (ver Figura Nº 38), vemos

que el proceso de mejora en la calidad de los puestos de trabajo fue más acentuado en

Tarija que en el resto del país. Así, el 2002, 69% de los puesto de trabajo a nivel nacional

eran de baja productividad (comparado con el 80% correspondiente en Tarija), y el 2012,

dicha proporción bajo a 61% (comparado con el 57% correspondiente en Tarija).

Figura Nº 38.Bolivia: Evolución de la estructura del empleo según la productividad del sector.
2002-2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.
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5.3. Ingresos laborales y capital educativo

El acceso a puestos de trabajo en sectores de mayor productividad  se traduce en mayores

ingresos laborales. Dado que existe una clara relación positiva entre el nivel educativo y la

pertenencia al sector de productividad media/alta, es de esperar que las personas con

educación superior tengan salarios más altos.

En la Figura Nº 39 se muestra el ingreso laboral según capital educativo para los

trabajadores del área urbana de Tarija. Podemos ver que:

El ingreso laboral medio y mediano de las personas con educación superior es

significativamente más alto que el ingreso laboral correspondiente a los demás niveles

de instrucción.

El ingreso laboral medio y mediano de las personas con niveles educativos de primaria

y secundaria (incompleta y completa) es bastante similar, lo que sugiere que estos

grupos desempeñan sus actividades laborales en sectores y puestos de similar

productividad y características.

Las personas sin ningún capital educativo claramente tiene los menores ingresos, (los

cuales son cercanos al salario mínimo nacional).

Figura Nº 39.Tarija: Ingreso laboral según capital educativo. 2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2012. INE. Elaboración Propia.
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Figura Nº 40.Bolivia: Ingreso laboral según capital educativo. 2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2012. INE. Elaboración Propia.

La situación a nivel nacional es bastante parecida (ver Figura Nº 40), pero con algunas

diferencias:

Típicamente los salarios en el área urbana de Tarija son mayores38.

En el área urbana de Tarija, el salario medio de una persona con educación superior es

un 60% más grande que el salario medio de un bachiller. A nivel nacional, dicho

porcentaje es de 50%.

Podemos ver que existe una marcada diferencia entre los salarios de las personas con

educación superior y los de las personas con menores niveles de Instrucción.

Otro aspecto importante es la diferencia en los ingresos laborales según género. Dados

niveles de instrucción similares, las mujeres tienden a ganar significativamente menos que

los hombres (ver Figura Nº 41), y esto es válido tanto a nivel local como nacional. Esto

sugiere que en el país los puesto de trabajo con mejores ingresos aún están ocupados por

hombres y que la equidad de género en el trabajo aún está lejos.

38 Aunque no podemos, con la información disponible, hacer comparaciones precisas en cuanto al poder
adquisitivo dentro de cada región concreta.
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Figura Nº 41.Media del ingreso laboral según capital educativo y sexo. 2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2012. INE. Elaboración Propia.

El Cuadro Nº 3 muestra la evolución el ingreso laboral medio mensual de los trabajadores

del área urbana de Tarija expresado en términos relativos respecto al salario medio de todos

los trabajares en dicho año (es decir,  el  ingreso medio relativo fue obtenido dividiendo el

ingreso medio correspondiente a cada nivel educativo entre el ingreso laboral medio de

todos los trabajadores). Podemos notar que:

El 2002, el ingreso laboral medio de los trabajadores con educación superior era un

74% mayor que el ingreso del trabajador medio; el 2012 dicho porcentaje se había

reducido a un 30%. Algunas de las causas de este fenómeno se analizan más adelante.
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Los ingresos laborales de las personas con niveles educativos medios durante el

periodo tienden a acercarse al ingreso del trabajador medio. Desde el 2008, los

ingresos laborales relativos de las personas con niveles educativos de primaria y

secundaria (completa e incompleta) son bastante similares, mientras que las personas

sin ningún capital educativo, tienen un ingreso laboral significativamente menor la

mayoría de los casos.

Cuadro Nº 3. Tarija: Evolución del ingreso laboral mensual medio relativoª
según capital educativo. 2002-2012

Periodo

2002 2003-
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012

Ninguno 0,26 0,46 0,78 0,37 0,24 0,65 0,69 0,46 0,47

Primaria 0,85 0,67 0,74 0,87 0,71 0,79 0,78 0,84 0,86

Secundaria
incompleta 0,64 0,78 0,51 0,60 0,64 0,74 0,76 0,84 0,74

Secundaria
completa 1,17 0,92 0,78 0,80 0,86 0,81 0,83 0,88 0,81

Superior 1,74 1,80 2,11 1,79 1,53 1,58 1,01 1,23 1,30

ª el ingreso medio relativo fue obtenido dividiendo el ingreso medio correspondiente a cada nivel
educativo entre el ingreso laboral medio de todos los trabajadores.

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.
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A nivel nacional, la evolución de los ingresos laborales relativos muestra un patrón muy

similar:

El ingreso laboral medio de las personas con educación superior siempre es mayor que

el ingreso del trabajador medio, pero dicha diferencia tiende a reducirse con el tiempo

(a media que aumenta la cantidad de personas con educación superior).

Los ingresos de los trabajadores con nivel educativo medio se aproximan cada vez

más el ingreso laboral del trabajador medio. Las personas sin capital educativo ganan

significativamente menos que el trabajador medio.

Cuadro Nº 4. Bolivia: Evolución del ingreso laboral mensual medio relativoª
según capital educativo. 2002-2012

Periodo

2002 2003-
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012

Ninguno 0,35 0,34 0,31 0,40 0,31 0,67 0,44 0,59 0,63

Primaria 0,71 0,60 0,72 0,63 0,64 0,82 0,95 0,84 0,82

Secundaria
incompleta 0,66 0,72 0,59 0,64 0,74 0,58 0,70 0,90 0,88

Secundaria
completa 0,91 0,84 0,82 0,77 0,86 1,00 0,98 0,91 0,87

Superior 2,06 1,90 2,01 1,84 1,71 1,52 1,35 1,26 1,30

ª el ingreso medio relativo fue obtenido dividiendo el ingreso medio correspondiente a cada nivel
educativo entre el ingreso laboral medio de todos los trabajadores.

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.
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La reducción en el tiempo de los salarios relativos de los trabajadores con educación

superior se relaciona con el aumento en la oferta de trabajo dentro de ese nivel educativo.

En la Figura Nº 42 podemos ver el diagrama de dispersión del ingreso relativo de las

personas con educación superior y el porcentaje de personas con educación superior dentro

de la población en edad de trabajar (PET). Es claro que existe una correlación negativa alta

entre estas dos variables, lo cual es acorde con nuestra expectativa teórica: al aumentar la

oferta (cantidad de personas) de trabajadores con educación superior, el salario tiende a

bajar.

Figura Nº 42.Bolivia: Relación entre la oferta laboral de personas con educación
superior y su ingreso laboral relativo. 2002-2012

Porcentaje de
personas con

Educación
Superior

ingreso relativo
de las personas
con Educación

Superior
2002 21% 2,06

2003 2004 25% 1,90
2005 24% 2,01
2006 27% 1,84
2007 28% 1,71
2008 27% 1,52
2009 28% 1,35
2011 33% 1,26
2012 31% 1,30

Coeficiente de correlación, r= -0,897

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.

Por otro lado, el nivel educativo de primaria muestra un claro descenso durante este

periodo, por lo que podemos preguntarnos ¿qué sucedió con el ingreso laboral relativo de

las personas con dicho nivel de educación en este contexto de reducción de su oferta? La

Figura Nº 43 muestra el coeficiente de correlación lineal y el diagrama de dispersión del

ingreso laboral de las personas con educación primaria y el porcentaje de dichas personas

dentro de la PET. Aunque la relación es menos fuerte que en el caso anterior, es claro que

existe una correlación negativa entre estas dos variables, lo que implica que la reducción en
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el porcentaje de personas con sólo educación primaria dentro de la PET se relaciona con el

aumento en el ingreso relativo para este segmente, es decir, la escases relativa de personas

de bajo nivel educativo genera que a los puesto ocupados por ellos les corresponda un

salario mayor.

Figura Nº 43.Bolivia: Relación entre la oferta laboral de personas con educación
primaria y su ingreso laboral relativo. 2002-2012

Porcentaje de
personas con

Educación
Primaria

ingreso relativo
de las personas
con Educación

Primaria
2002 37% 0,71

2003 2004 33% 0,60
2005 32% 0,72
2006 29% 0,63
2007 29% 0,64
2008 28% 0,82
2009 28% 0,95
2011 23% 0,84
2012 23% 0,82

Coeficiente de correlación, r= -0,522

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.

5.4. Ingresos laborales dentro del grupo con educación superior

Hasta ahora hemos analizado la influencia de la educación superior (como un todo) en la

categoría y el ingreso laboral. Sin embargo, dentro del nivel educativo superior existen

diferentes tipos de educación que muestran marcadas diferencias entre sí. Las Encuestas de

Hogares del INE distinguen entre varios tipos de educación superior: Normal, Licenciatura

en una universidad pública, Licenciatura en una universidad privada, diplomado, maestría,

doctorado, técnico de universidad, técnico de instituto, y formación militar y policial. Los

ingresos laborales correspondientes a cada uno de esos tipos de educación superior se

muestran en el Cuadro Nº 5 (para el área urbana del departamento de Tarija) y en el Cuadro

Nº 6 (para el área urbana de todo el país).
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Cuadro Nº 5. Tarija: Ingreso laboral (en Bs.) según el tipo de educación superior. 2012

Tipo de educación superior

normal
universidad

pública
(licenciatura)

universidad
privada

(licenciatura)

posgrado
diplomado

postgrado
maestría

postgrado
doctorado

técnico de
universidad

técnico de
instituto

institutos de
formación
militar y
policial

Total

Media 3083,72 3551,15 5484,74 4054,90 7098,70 - 4646,68 2472,39 3569,28 3799,48
Mediana 2967,33 3300,00 3300,00 3853,33 6335,00 - 4646,68 2350,00 2750,00 3050,00
Percentil 25 2421,33 2192,00 1708,33 1511,76 6335,00 - 1950,00 1000,00 2240,00 1948,50
Percentil 75 3800,67 4504,17 6993,33 6265,33 7729,57 - 7343,37 3100,00 6225,00 4809,17
Percentil 95 4981,62 8333,33 23500,00 8347,55 11250,00 - 7343,37 8000,00 6225,00 8541,67
% de la fila 10,5% 49,9% 15,5% 6,7% 2,3% - 1,0% 11,8% 2,3% 100,0%

Cuadro Nº 6. Bolivia: Ingreso laboral (en Bs.) según el tipo de educación superior. 2012

Tipo de educación superior

normal
universidad

pública
(licenciatura)

universidad
privada

(licenciatura)

posgrado
diplomado

postgrado
maestría

postgrado
doctorado

técnico de
universidad

técnico de
instituto

institutos de
formación
militar y
policial

Total

Media 2558,11 3015,67 3600,19 4940,71 6349,11 7806,30 3470,18 2516,83 3143,03 3240,79
Mediana 2347,33 2315,00 2750,00 4350,00 5520,00 4358,33 2083,33 2000,00 3002,50 2468,10
Percentil 25 1650,00 1300,00 1407,83 2612,53 3250,00 3000,00 1500,00 1100,00 1974,67 1417,50
Percentil 75 3158,33 3829,50 4383,33 5986,56 8166,67 12500,00 3953,33 3066,67 3861,27 4000,00
Percentil 95 4686,33 8000,00 10825,00 12000,00 15241,67 15475,00 12470,40 6488,73 6225,00 8670,83
% de la fila 10,2% 44,2% 16,0% 2,7% 4,4% 1,1% 1,5% 17,2% 2,6% 100,0%

FUENTE: Encuesta de Hogares 2012. INE. Elaboración Propia.
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Podemos ver que:

Existen marcadas diferencias entre los distintos tipos de educación superior.

Las personas con un nivel educativo de postgrado ganan un ingreso significativamente

mayor que el correspondiente a los otros tipos de educación. Las personas con

licenciatura de una universidad privada tienden a ganar más que las personas con

licenciatura de una universidad pública.

Las  personas  con  un  grado  académico  de  doctor  constituyen  sólo  el  1,1%  de  las

personas con educación superior a nivel nacional, y ganan los salarios más altos, de

hecho un 25% de los doctores tienen ingresos laborales mensuales superiores a los

12500 Bs.

Entre los tipos de educación superior,  las personas con un título de técnico de algún

instituto tienden a ganar menos que los otros tipos de educación superior.

Figura Nº 44.Tarija: Ingreso laboral según tipo de educación superior. 2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2012. INE. Elaboración Propia.

La distribución de la población de Tarija según el tipo de educación superior (ver Figura Nº

45) muestra que personas con licenciatura de universidad pública constituyen la mitad de

las personas con educación superior (esta proporción es significativamente mayor que la

correspondiente a nivel nacional, ver Figura Nº 46).
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Figura Nº 45.Tarija: Distribución de la población según tipo de educación superior

FUENTE: Encuesta de Hogares 2012. INE. Elaboración Propia.

El grado académico más común entre las personas con educación superior, tanto a nivel

nacional como local es la licenciatura (tanto de universidades públicas como de privadas).

Figura Nº 46.Bolivia: Distribución de la población según tipo de educación superior

FUENTE: Encuesta de Hogares 2012. INE. Elaboración Propia.
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En la sección 5.3 vimos que existen diferencias significativas entre los ingresos laborales de

hombres y mujeres con niveles educativos similares. En la Figura Nº 47 se muestra el

ingreso laboral medio y mediado de los hombres y mujeres según el tipo de educación

superior. Puede verse que existen diferencias significativas entre los ingresos laborales

según género, y que dichas diferencias son menores cuando el tipo de educación superior es

normal, militar o policial. La distribución del ingreso mediano muestra que las mayores

diferencias se dan dentro de los niveles de diplomado y maestría.

Figura Nº 47.Bolivia: Ingreso laboral según tipo de educación superior y género. 2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2012. INE. Elaboración Propia.
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5.5. Síntesis

En este capítulo examinamos la influencia del capital educativo sobre las características del

empleo, vimos que:

Tener estudios superiores es un requisito indispensable para tener una alta

probabilidad de trabajar en sectores de productividad media/alta. Menores niveles de

educación se asocian con una mayor probabilidad de trabajar en segmentos de baja

productividad

Durante el periodo 2002-2012 aumentó significativamente la proporción de puestos de

trabajo en segmentos de media/alta productividad. Este proceso de mejora en la

calidad de los puestos de trabajo fue más acentuado en Tarija.

El ingreso laboral medio y mediano de las personas con educación superior es

significativamente más alto que el ingreso laboral correspondiente a los demás niveles

de instrucción. El ingreso laboral medio y mediano de las personas con niveles

educativos de primaria y secundaria (incompleta y completa) es bastante similar, lo

que sugiere que estos grupos se desempeñan en puestos de trabajo similares.

Las mujeres tienden a ganar significativamente menos que los hombres. Esta

diferencia se mantiene incluso cuando se considera dentro de los diferentes tipos de

educación superior.

El ingreso laboral medio relativo de los trabajadores con educación superior tiende a

reducirse  en  el  tiempo  respecto  al  ingreso  del  trabajador  medio.  Este  fenómeno  se

debe en parte al significativo aumento en la proporción de personas con educación

superior dentro de la PET.

Dentro del nivel educativo superior existen diferentes tipos de educación que muestran

marcadas diferencias entre sí. Las personas con un grado académico de doctor

constituyen sólo el 1,1% y disfrutan de los salarios más altos. Las personas con un

título de técnico de algún instituto tienden a ganar menos que los otros tipos de

educación superior.
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CAPÍTULO 6. MODELO DE GANANCIAS DEL CAPITAL HUMANO

6.1. Capital humano

La palabra capital suele referirse a la cantidad de equipos y de las estructuras de la

economía. La esencia del capital radica en que es un factor de la producción que ha sido

producido. Existe otro tipo de capital que, aunque es menos tangible que el capital físico, es

igual de importante para la producción:

“El capital humano es la acumulación de las inversiones en personas. La forma de capital

humano más importante es la educación. Ésta, al igual que todos los tipos de capital,

representa un gasto de recursos, realizado en algún momento del tiempo, para aumentar la

productividad en el futuro. Pero, a diferencia de la inversión en otro tipo de capital, la

inversión en educación está unida a una persona específica y este vínculo convierte a la

inversión en capital humano”. N. G. Mankiw (2012), pg. 399

En este capítulo estudiaremos la educación como una inversión y estimaremos su tasa de

retorno. La base teórica para esta estimación es el modelo de ganancias del capital humano

de Mincer, que se expuso en la sección 3.7. El modelo clásico de Mincer permite, por

medio de un análisis de regresión, estimar el incremento porcentual en el ingreso laboral

medio de las personas por cada año adicional de educación (es decir, permite estimar la tasa

de retorno de un año de educación adicional).

También estimaremos una versión modificada para esta investigación del modelo de

Mincer, que nos permitirá captar la deferencia en la tasa de retorno de los años de

educación superior y la correspondiente a los años de escuela hasta el bachillerato.

6.2. El Modelo de ganancias del capital humano de Mincer

El modelo clásico de ganancias del capital humano de Mincer es:

dónde:

log(y) :es el logaritmo natural del ingreso laboral mensual de cada personas en la

población ocupada.

log(y) =  + ·Esc + ·Exp + ·Exp² + ·género + 
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Esc: es el número de años de estudio cursados por una persona de la población ocupada

(no cuentan los años en el jardín de infantes y en los que se repitió el mismo curso)

Exp: es la experiencia laboral potencial (medida en años), es una variables proxy de la

experiencia laboral real, y se calcula como: Exp = Edad – Esc – 6. Es decir, de la

edad de la persona, se resta el número de años de estudio que posee y una constante

de 6 (asumiendo un sistema educativo en el que la edad de ingreso a la educación

formal es de 6 años).

Exp²: es la experiencia laboral potencial elevada al cuadrado, como se explica en la

sección 3.7.2, esta variable permite modelar la relación “cóncava” entre el ingreso y

la experiencia laboral.

género: variable binaria, toma los valores de: 1=Hombre, 0=Mujer.

Podemos ver que Mincer vincula el logaritmo natural de los ingresos con los años de

estudio, la experiencia laboral (potencial) y el género en un modelo de regresión lineal. Los

parámetros del modelo son:

 : corresponde al logaritmo natural de ingreso laboral mensual, en ausencia de

escolaridad y experiencia laboral, de una mujer que está en la población ocupada.

 : se interpreta como el incremento porcentual39 en el ingreso laboral mensual por cada

año adicional de educación cursado, es decir, corresponde a la tasa de retorno.

·Exp + ·Exp²: la relación entre el ingreso laboral y la experiencia no es lineal, por el

contrario, se espera que en los primeros años de actividad de una persona en el mercado

laboral su ingreso crezca rápidamente, llegue a un pico en la mitad de su vida y luego

comience a decrecer. En el modelo de Mincer este patrón es modelado asumiendo que

>0 (es positivo) y <0 (es negativo) y menor (en valor absoluto) que  es decir, | | >

| |. Bajo esas condiciones:

o A medida que aumenta la experiencia laboral (Exp), el ingreso laboral medio

aumentará en un estimado de  pero dicho incremento se verá reducido por el factor

39 Para ver la interpretación de modelos semilog puede consultarse D. N. Gujarati (2004), pg. 172-173.
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·Exp². Así, el valor de Exp incrementa el ingreso laboral, mientras que 2

Exp2 tiende a disminuirlo

o Dado que Exp² crece más de prisa que Exp,  el  efecto  positivo  de  la  experiencia

sobre el ingreso laboral llegará a un punto a partir del cual la experiencia laboral

influirá negativamente en el ingreso. Dicho punto se encuentra cuando EXP +

·Exp² = 0

En cuando al parámetro asociado al género:

 : corresponde a la diferencia entre el logaritmo del ingreso laboral medio de los

trabajadores hombres respecto al de las mujeres, manteniendo constantes la

escolaridad y la experiencia laboral potencial

Estimando el modelo ganancias del capital humano para la población ocupada del área

urbana del departamento de Tarija se obtuvo los siguientes resultados:

Cuadro Nº 7. Tarija: parámetros estimados del Modelo de ganancias
del capital humano de Mincer. 2012

Esc Exp Exp² género R² = 20,6%
coeficientes: 6,517 0,041 0,044 -0,001 0,431 R² ajust. = 20,6%

Error estándar: 0,00718 0,00039 0,00035 0,00001 0,00359 F = 183477,8
t calculado: 907,8 105,6 125,0 -112,2 119,9 prob. = ,000

prob.: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 dw = 0,004
ª género: variable binaria, toma los valores de: 1=Hombre, 0=Mujer

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.
Todos los coeficientes estimados son estadísticamente significativos40 por encima del 99%

de nivel de confianza (ver el Cuadro Nº 7), y el modelo es globalmente significativo aunque

menos del 21% de la variación en el logaritmo del ingreso laboral mensual puede ser

explicado por este modelo (R² = 20,6%).

La tasa de retorno media estimada de cada año de estudio adicional es de 0,041 (4,1%). Es

interesante notar que, en base a este modelo, los primeros años de experiencia laboral

40 El balance del cumplimiento de los supuestos del modelo clásico de regresión lineal se presenta en el
Anexo 1.

log(Ing. Lab.) = 6,517 + 0,041·Esc + 0,044·Exp + -0,001·Exp² + 0,431·género
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generan un incremento en el ingreso de 4,4% que es mayor que el incremento generado por

un año de estudio adicional.

La situación a nivel nacional es parecida (ver Cuadro Nº 8), sin embargo la educación

genera una tasa de retorno mayor (5,2%) a nivel nacional que a nivel local. Esta tasa de

retorno es mayor que la correspondiente a la experiencia laboral (que es de 4,2% a nivel

nacional).

Cuadro Nº 8. Bolivia: parámetros estimados del Modelo de ganancias
del capital humano de Mincer. 2012

Esc Exp Exp² género R² = 19,6%
coeficientes: 6,253 0,052 0,042 -0,001 0,449 R² ajust. = 19,6%

Error estándar: 0,00187 0,00011 0,00009 0,000002 0,00092 F = 183477,8
t calculado: 3339,9 476,5 452,1 -399,6 488,5 prob. = ,000

prob.: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 dw = 0,005
ª género: variable binaria, toma los valores de: 1=Hombre, 0=Mujer

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.

6.3. Ajustes al modelo de Mincer de ganancias del capital humano

En el capítulo anterior vimos que el ingreso laboral de las personas con niveles educativos

medios e inferiores tendían a ser similares entre sí pero significativamente menores que los

ingresos de las personas con educación superior, esto nos indica que los años de estudio

posteriores al bachillerato son más valiosos (en términos de incremento en el ingreso

laboral) que los años previos. Para poder captar esta diferencia, en esta investigación se

modificó el modelo clásico de Mincer de la siguiente forma:

Como en el caso anterior, la variable Esc representa el número de años de estudio de cada

individuo, s es el total de años de educación necesarios para salir bachiller (12 en nuestro

sistema educativo), ds es una variable binaria que asume el valor 1 cuando el individuo

tiene un número de años de estudio mayor o igual que s. Así, la expresión ds·(Esc – s)

log(Ing. Lab.) = 6,253 + 0,052·Esc + 0,042·Exp + -0,001·Exp² + 0,449·género

log(y) =  + ·Esc + ·ds(Esc - s) + ·Exp + ·Exp² + ·género + 
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capta el número de años de educación después de salir bachiller para todas las personas con

estudios superiores.

Esta nueva especificación corresponde a un modelo de efectos aditivos, es decir, la tasa de

retorno para un determinado nivel se calcula agregando los valores de los parámetros

estimados en el nivel previo. De esta forma,  corresponde al parámetro de base y equivale

a la tasa de retorno para los años de estudio hasta el bachillerato, en tanto que (  + ) es la

correspondiente a los años de estudio superiores. El resto de las variables y coeficientes

tienen el mismo significado que en el modelo anterior.

Usando esta nueva especificación del modelo de ganancias del capital humano se obtuvo

los siguientes resultados para el área urbana del departamento de Tarija:

Cuadro Nº 9. Tarija: parámetros estimados del Modelo de ganancias
del capital humano modificado. 2012

Esc ds·(Esc-12) Exp Exp² género R² = 24,7%
coeficientes: 6,044 0,013 0,094 0,043 -0,001 0,390 R² ajust. = 24,7%

Error estándar: 0,0021 0,0002 0,0004 0,0001 0,0000 0,0010 F = 276386
t calculado: 2834,3 379,2 123,4 475,2 -541,3 402,9 prob. = ,000

prob.: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 dw = 0,004
ª género: variable binaria, toma los valores de: 1=Hombre, 0=Mujer

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.
Para Tarija, la tasa de retorno media estimada de los años de estudio adicionales previos al

bachillerato es de 1,3%; y la tasa de retorno media estimada correspondiente a los años de

estudios superiores es de 10,7% (  + ).

Los  parámetros  estimados  con  la  nueva  especificación  del  modelo  son,  al  igual  que  en  el

caso anterior, estadísticamente significativos por encima del 99% de nivel de confianza.

Además,  este  nuevo  modelo  es  capaz  de  explicar  un  24,7  %  (R² ajust.) de la variación

observada en el logaritmo del ingreso nacional, valor que es superior al obtenido con el

modelo clásico de Mincer. Los primeros años de experiencia laboral generan un incremento

en el ingreso de aproximadamente 4,3% (muy similar a los obtenidos con el modelo clásico

de Mincer).

log(Ing. Lab.) = 6,044 + 0,013·Esc + 0,094·ds(Esc-12) + 0,043·Exp -0,001·Exp² + 0,390·género
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Al comparar estos resultados con los obtenidos para el área urbana de Bolivia (ver Cuadro

Nº 10), vemos que:

Los años de estudios superiores son más valiosos (en términos de incremento del

ingreso laboral) a nivel nacional que en el área urbana de Tarija. Esto posiblemente se

deba en parte a que,  como vimos en el  capítulo anterior,  en Tarija existe una mayor

proporción de personas con nivel educativo superior que a nivel nacional.

Por otro lado, los años de estudio previos al bachillerato son menos valiosos a nivel

nacional que a nivel local.

La tasa de retorno de la experiencia laboral (potencial) tiene valores similares tanto a

nivel local como nacional

Cuadro Nº 10.Bolivia: parámetros estimados del Modelo de ganancias
del capital humano modificado. 2012

Esc ds·(Esc-12) Exp Exp² géneroa R² = 22,1%
coeficientes: 6,575 0,012 0,101 0,041 -0,001 0,480 R² ajust. = 22,1%

Error estándar: 0,0021 0,0002 0,0003 0,0001 0,0000 0,0009 F = 169830
t calculado: 3092,2 70,9 304,3 455,0 -434,5 526,6 prob. = ,000

prob.: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 dw = 0,005
ª género: variable binaria, toma los valores de: 1=Hombre, 0=Mujer

FUENTE: Encuesta de Hogares 2012. INE. Elaboración Propia.

6.4. Evolución de los retornos de la educación

Observemos ahora cómo evolucionó la tasa retorno media estimada de la educación durante

el período analizado. En el Cuadro Nº 11 se muestra el valor de los coeficientes del modelo

clásico de ganancias de capital humano de Mincer estimados para el área urbana del

departamento de Tarija. Todos los parámetros son estadísticamente significativos por

encima del 99% de nivel de confianza, además todos los modelos fueron globalmente

significativos.

log(Ing. Lab.) = 6,575 + 0,037·Esc + 0,076·ds(Esc-12) + 0,041·Exp -0,001·Exp² + 0,480·género
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Cuadro Nº 11.Tarija: Evolución de los parámetros de modelo modificado de ganancias
del capital humano. 2002-2012

Periodo
2002 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012
4,913 4,957 4,913 5,037 5,270 6,087 5,794 6,214 6,517

Esc 0,082 0,097 0,092 0,084 0,084 0,060 0,046 0,044 0,041
Exp 0,059 0,049 0,053 0,073 0,056 0,028 0,068 0,058 0,044

Exp² -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 0,000 -0,001 -0,001 -0,001
género 0,428 0,376 0,366 0,411 0,423 0,408 0,460 0,450 0,431

R² ajust. 21,8% 32,9% 28,3% 26,2% 29,3% 22,6% 19,3% 19,0% 19,6%

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.

La tasa de retorno media estimada muestra un patrón descendente, lo que implica que

durante este período se presentó una “depreciación educativa”: el mayor capital educativo

no se tradujo en un incremento significativo de la productividad41.

Figura Nº 48.Tarija: Evolución de la tasa de retorno de la educación estimada con el modelo
clásico de Mincer. 2002-2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.

41 Este fenómeno ya fue identificado por la Cepal: “Las matrículas están produciendo un número mayor de
profesionales que los que demanda el mercado, de modo que a la postre, los graduados realizan tareas que no
corresponden a sus calificaciones. Sus títulos profesionales les sirven como credenciales para obtener mejores
oportunidades ocupacionales que las que obtienen quienes no adquirieron educación superior y ocupan
puestos que antes se ofrecían a los estudiantes del nivel secundario. Se produce así una depreciación de la
educación” Cepal (2004), pg. 349. “La expansión educativa condujo al aumento de los años promedio de
educación de la población, lo que tiene como consecuencia que se requieran cada vez más años de educación
para acceder a los mismos salarios, como reflejo de la devaluación de los niveles educativos” Cepal (2010).
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Este hecho implica que en la economía no están surgiendo a un ritmo suficientes puestos de

trabajo de mayor productividad, lo que implica un desaprovechamiento de oportunidades

debido a la subutilización de los recursos humanos del país.

Cuadro Nº 12.Tarija: Evolución de los parámetros de modelo modificado de ganancias
del capital humano. 2002-2012

Periodo
2002 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012
5,188 5,200 5,525 5,489 5,685 6,509 5,992 6,445 6,044

Esc 0,046 0,056 0,011 0,031 0,033 0,001 0,018 0,014 0,013
ds·(Esc-12) 0,122 0,135 0,243 0,157 0,133 0,148 0,082 0,076 0,094

Exp 0,055 0,050 0,043 0,066 0,055 0,031 0,068 0,057 0,043
Exp² -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 0,000 -0,001 -0,001 -0,001

género 0,455 0,424 0,490 0,457 0,441 0,445 0,492 0,467 0,390

 + 0,169 0,190 0,253 0,188 0,166 0,149 0,101 0,090 0,107
R² ajust. 21,8% 32,9% 28,3% 26,2% 29,3% 22,6% 19,3% 19,0% 19,6%

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.

Figura Nº 49.Tarija: Evolución de la tasa de retorno de la educación estimada
con el modelo de Mincer modificado. 2002-2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.
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Al observar la evolución de tasa de retorno estimada usando el modelo de ganancias del

capital humano modificado, puede verse que la depreciación educativa se dio

principalmente en los años de estudio posteriores al bachillerato (ver Cuadro Nº 12 y Figura

Nº 49). De hecho, las tasas de retorno correspondientes a la educación superior pasaron de

15,5% en el 2002 al 10,1% en el 2012.

Cuadro Nº 13.Bolivia: Evolución de los parámetros de modelo modificado de ganancias
del capital humano. 2002-2012

Periodo
2002 2003-2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012
5,366 5,125 5,353 5,660 5,627 6,073 6,171 6,508 6,575

Esc 0,041 0,058 0,054 0,026 0,046 0,026 0,020 0,017 0,012
ds·(Esc-12) 0,155 0,144 0,131 0,159 0,130 0,111 0,091 0,076 0,101

Exp 0,042 0,050 0,046 0,038 0,039 0,039 0,046 0,040 0,041
Exp² -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001 -0,001

género 0,439 0,461 0,491 0,573 0,493 0,541 0,484 0,464 0,480

 + 0,196 0,202 0,185 0,185 0,176 0,137 0,111 0,094 0,113
R² ajust. 24,4% 35,6% 30,8% 30,2% 32,1% 25,1% 21,0% 20,4% 22,1%

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.

Figura Nº 50.Bolivia: Evolución de la tasa de retorno de la educación estimada
con el modelo de Mincer modificado. 2002-2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.
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A nivel nacional se observa nuevamente un patrón similar, aunque las tasas de retorno

correspondientes a la educación superior tienden a ser más altas a nivel nacional que a nivel

local (ver Cuadro Nº 13 y Figura Nº 50).

6.5. El papel de la experiencia laboral

Al observar la evolución de la tasa de retorno media estimada de la experiencia laboral

potencial (ver Figura Nº 51) notamos que tiende a fluctuar en torno a los 5,3%. Un aspecto

interesante de esta fluctuación es parece estar relacionado en forma negativa con el patrón

de crecimiento de la economía.

Figura Nº 51.Tarija: Evolución de la tasa de retorno de la experiencia (potencial) estimada
con el modelo de Mincer modificado. 2002-2012

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.

Para explorar esta relación, en la Figura Nº 52 se muestra el diagrama de dispersión y el

coeficientes de correlación lineal entre la tasa de retorno media estimada de la experiencia

laboral y la tasa de crecimiento del PIB (a precios de mercado). Es claro que existe una

relación negativa (inversamente proporcional) entre estas dos variables, lo que sugiere que:

En épocas de crecimiento acelerado de la economía, el premio (en términos de

incremento en el ingreso laboral) de tener una mayor experiencia laboral es menor en

comparación con dicho premio cuando la economía está desacelerando. En otras

palabras, en periodos de desaceleración económica la experiencia laboral de los

y = -0,0002x + 0,0529
R² = 0,0021

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

2002 2003
2004

2005 2006 2007 2008 2009 2011 2012

Ta
sa

de
re

to
rn

o
po

ra
ño

ad
ic

io
na

ld
e

ex
pe

rie
nc

ia
la

bo
ra

l



95

y = -180x + 11,963
R² = 0,3938
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trabajadores es más valiosa (para las empresas y los empleadores) que en periodos de

crecimiento acelerado.

Figura Nº 52.Bolivia: Relación entre la oferta laboral de personas con educación
primaria y su ingreso laboral relativo. 2002-2012

Tasa de
retorno

estimada de la
experiencia

laboral

Tasa de
crecimiento

anual del PIB a
precios de
mercado

2002 4,22% 2,49
2003 2004 4,97% 3,16

2005 4,55% 4,42
2006 3,76% 4,80
2007 3,85% 4,56
2008 3,89% 6,15
2009 4,59% 3,36
2011 4,02% 5,17
2012 4,13% 5,18

Coeficiente de correlación, r= -0.628

FUENTE: Encuesta de Hogares 2002-2012. INE. Elaboración Propia.

6.6. Síntesis

En este capítulo utilizamos dos especificaciones diferentes del modelo de ganancias del

capital humano para estimar la tasa de retorno de la educación durante el período 2002-

2012. Mostramos que:

Los años de estudio después de salir bachiller (que corresponden al nivel de educación

superior) generan tasas de retorno significativamente más elevadas, es decir, son más

valiosos en términos de incrementos en el ingreso laboral.

Durante el período 2002-2012 se observa una “depreciación de la educación”: el

mayor capital educativo de la población no se tradujo en un incremento significativo

de la productividad ni de los ingresos de los trabajadores. Esto sugieres que en la

economía no están surgiendo a un ritmo suficiente rápido puestos de trabajo de mayor

productividad, lo que implica una pérdida de oportunidades y recursos debido a la

subutilización de la mano de obra calificada del país.
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La tasa de retorno de la experiencia laboral (potencial), tanto a nivel local como

nacional, tiende a fluctuar alrededor del 5%. Dicha fluctuación se relaciona de forma

inversamente proporcional con la tasa de crecimiento del PIB (a precios de mercado),

de tal forma que en periodos de desaceleración económica la experiencia laboral de

los trabajadores es más valiosa que en periodos de crecimiento acelerado.
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES

En esta investigación se estudió la relación entre el capital educativo de las personas en

edad de trabajar (PET) y su ingreso y categoría laboral, en el área urbana del departamento

de Tarija y de todo el país. La información básica proviene del procesamiento especial de

las 10 Encuestas de Hogares realizadas por el INE durante el período 2002-2012, en las

cuales se indaga sobre las características educativas y laborales de las personas y hogares.

A partir del análisis de la información presentada podemos extraer las siguientes

conclusiones respecto a la relación entre el capital educativo y el desempleo:

Las personas con niveles educativos más altos suelen experimentar un desempleo

mayor, pero tienen acceso a empleos en sectores de mayor productividad y con

salarios significativamente más altos (lo que a su vez genera salarios de reserva más

altos dentro de este grupo). Además, suelen pertenecer a hogares cuyo nivel de ingreso

familiar está varias veces por encima de la línea de pobreza.

Las personas con un nivel medio de educación (secundaria completa e incompleta)

suelen permanecer desempleados menos tiempo (encuentra trabajo más rápido) pero

ocupan puestos asociados con ingresos laborales menores. Además, suelen cambiar de

trabajo con más frecuencia (presentan una alta rotación entre el empleo y el

desempleo).

Las personas con un nivel de instrucción de primaria o ninguno constituyen más del

40% de la población económicamente inactiva y experimentan periodos de desempleo

significativamente mayores que los otros grupo poblacionales.

En cuanto a la influencia del capital educativo sobre las características del empleo notamos

que:

Tener estudios superiores es un requisito necesario para tener una alta probabilidad de

trabajar en sectores de productividad media/alta. Menores niveles de educación se

asocian con una mayor probabilidad de trabajar en segmentos de baja productividad

Durante el periodo 2002-2012 aumentó significativamente la proporción de puestos de

trabajo en segmentos de media/alta productividad. Este proceso de mejora en la

calidad de los puestos de trabajo fue más acentuada en Tarija que en el resto del país.
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El ingreso laboral de las personas con educación superior es significativamente más

alto que el ingreso laboral correspondiente a los otros niveles de instrucción. El

ingreso laboral medio de las personas con niveles educativos de primaria y secundaria

es similar, lo que sugiere que se desempeñan en puestos de trabajo similares.

Las mujeres tienden a ganar significativamente menos que los hombres. Esta

diferencia se mantiene incluso cuando se la considera dentro de los diferentes tipos de

educación superior.

Los diferentes tipos de educación superior muestran marcadas diferencias en sus

ingresos laborales. Así, las personas con un grado académico de doctor constituyen

sólo el 1,1% de la población con educación superior y disfrutan de los salarios más

altos. Las personas con un título técnico de instituto tienden a ganar menos que los

otros tipos de educación superior.

Del análisis de regresión realizado usando el modelo de ganancias del capital humano

concluimos que:

Los años de estudio que corresponden al nivel educativo superior son más valiosos en

términos de incremento del ingreso laboral, es decir, tienen tasas de retorno

significativamente más elevadas.

Durante el período 2002-2012 se observa una “depreciación de la educación”: el

mayor capital educativo de la población no se tradujo en un incremento significativo

de la productividad ni de los ingresos de los trabajadores. Esto implica que la

economía no está generando, a un ritmo suficiente, puestos de trabajo de mayor

productividad, lo que constituye una pérdida de recursos y de oportunidades debido a

la subutilización de la mano de obra calificada del país.

La tasa de retorno de la experiencia laboral (potencial), tanto a nivel local como

nacional, tiende a fluctuar alrededor del 5%. Dicha fluctuación se relación de forma

inversamente proporcional con la tasa de crecimiento del PIB (a precios de mercado),

de tal forma que en periodos de desaceleración económica la experiencia laboral de

los trabajadores es más valiosa que en periodos de crecimiento acelerado.

Las hipótesis planteadas al inicio de la investigación fueron parcialmente validadas:
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La hipótesis 1 planteaba que: “El capital educativo de una persona determina en gran

medida su categoría laboral (empleado/desempleado/inactivo) de forma tal que al

aumentar el capital educativo crece la probabilidad de estar en la fuerza de trabajo (no

ser inactivo) y estar empelado”. El análisis de los datos muestra que un mayor capital

educativo si está asociado con una mayor participación en el mercado laboral, pero no

con una mayor probabilidad de estar empleado.

La hipótesis 2 postulaba que: “Existe una relación negativa (inversa) entre el capital

educativo y la duración del desempleo: a mayor capital educativo, menor tiempo de

búsqueda de empleo”. Los datos muestran que un nivel de instrucción superior está

asociado a una mayor duración del desempleo (respecto a los otros niveles de

educación) debido, por una parte, a salarios de reserva más altos y expectativas más

elevadas dentro de este grupo (ya que en nuestra economía los mayores ingresos

laborales y los puestos en los sectores de alta productividad están asociados a niveles

educativos altos), y por otra parte a la menor presión se inserción laboral por parte de

los hogares (las personas con educación superior suelen pertenecer a hogares cuyo

ingreso familiar está muy por encima de la línea de la pobreza y es superior al ingreso

familiar medio).

La hipótesis 3 afirmaba que: “Un aumento en el capital educativo está asociado con un

incremento en el ingreso laboral de las personas”. El análisis de la tasa de retorno de

los años de estudio adicionales valida esta afirmación, y además indican que los años

de estudio correspondientes al nivel educativo superior generan incrementos en el

ingreso laboral significativamente mayores que los años de estudio previos al

bachillerato. Debemos señalar también que en el periodo analizado, 2002-2012, se

verifica una “depreciación educativa” en los años de estudio superior tanto a nivel

local como nacional.

El balance final de los resultados de esta investigación nos permite plantear las siguientes

recomendaciones:

Para lograr avances a largo plazo en materia de competitividad es necesario que los

incrementos en el capital educativo de la población se conviertan en aumentos de la

productividad. Esto implica desarrollar políticas destinadas a:



100

fortalecer la capacidad de absorber tecnología por parte de las pequeñas, medianas

y grandes empresas. Esto implica promover el financiamiento de iniciativas, tanto

públicas como  privadas, que incentiven el desarrollo tecnológico.

mejorar los sistemas de educación y capacitación para orientarlos y vincularlos

más con el aparato productivo. Esta es una tarea difícil (pues la tecnología y las

características del aparato productivo son muy dinámicas, y además se enfrentan

limitaciones financieras) pero indispensable para lograr el aumento en la

productividad y competitividad de las empresas, y revertir la “depreciación de la

educación”.
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