
Gt>TIÓN Y ORGANIZACIÓN 

• Si la evaluación no existe, por lo tanto e! subsistema de "incentivos'' result;¡ 
discrecional y potencialmente arbitrJrio; y qué decir de las políticas de 
ingreso Y de desarrollo profesional, las cuales terminan constmidas mn 
bases poco sólidas sin esquemas de evaluación e incentivos creíbles. 

Así, podemos concluir que los sistemas y subsistemas que componen el servido 
están mal planeados, parcialmente desarrollados y mal organizados. Pero no sólo 
eso, a nuestro juicio el principal error de diseño, además de esta falta de claridad 
en los procesos, es que al estar !;¡ Cámara orgánicamente dividida en dos planos 

0 
funciones como son la parlamentaria y la aclminístrativo-financiera, lo razonable 
hubiera sido que también se diseñaran dos tipos de sistemas respondiendo uno y 
(~tro a l~ n_aturaleza de cada función, y no dejar, como es actualmente, que u~ 
srmple Catalogo de Rangos y Puestos llje los perfiles para ocupar cada uno de los 
puestos en competencia, mediante una sola estructura meritocrática. 
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J. Ramón Gii-Garcia' 

Política educativa y bienestar 
económico de las minorías: 

lecciones preliminares de la 
experiencia de Estados Unidos2 

1. INTRODUCCIÓN 

En Estados Unidos, como requisito para que las escuelas reciban fondos 
federales, la asistencia a éstas debe ser obligatoria para todos los jóvenes menores 
de 16 ai'í.os. Ello equivale, en cíerto modo, a concluir los primeros 10 a 12 años de 
escuela. Sin embargo, las personas pueden reprobar algún grado, por lo que, 
aunque la escolaridad sea obligatoria hasta los !6 años de edad, algunas podrían 
completar sólo ocho años o menos de educación formaL Además, la cantidad total 
de escolaridad para cada individuo depende no sólo de su edad y las leyes 
obligatorias, sino también de muchos otros factures tales como la capacidad 
individual y la situación económica de los padres. 

Algunos estudiosos han encontrado pruebas del efecto de la escolaridad 
obligatoria en los ingresos. Usando el trimestre de nacimiento como un 
instrumento para la variable educación, Angrist y Krueger (1991) obtuvieron 
resultados que sugieren que los hombres que son obligados a asistir a la escuela 
por leyes de escolaridad oblígatoria ganan salarios mayores como resultado de una 
mayor escolaridad. Explican que la variación en la educación que está relacionada 

.. 1 Jm¡¡ituto Rocketeller de .>\sumos Públ!cos v Políticas Púbh('as. Cniversidad en ,\!banr (SL\l'), Albany. 
Nueva York, 12222. Emai!: jg7227(r~albanv.edu 

" Arrkuio redbido el13 de enero de 2003 v aprobado el 21 de abril de 2005 
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con la época (mes) de nacimiento surge porque algunos individuos son obligados 
a asistir a la escuela durante más tiempo que otros debido a la escolaridad 
obligatoria (Angtist y Krueger, l991, 1009). 

Esas diferencias se deben a la manera en que se ha desarrollado la regulación 
sobre la escolaridad obligatoria, ¿Qué sucedería si, en lugar de especificar una edad, 
la ley especificara un grado, por eíemplo, la educación preparatoria? El propósito 
de este artículo es analizar empíricamente el impacto que no terminar toda la 
preparatoria tiene sobre el éxito económico de los individuos y explorar algunas de 
las ímeracciones con grupos demográficos e.specífícos, tales como género y raza. 
Para lograr su obíetivo, este artículo está dividido en cinco secciones, incluida esta 
introducción. 

La segunda sección describe algunas de las bases teóricas que los estudiosos 
usan para entender !as rchlciones entre educación, proJuctividad e ingresos. 
Existen dos teorías acerca del papel de la educación y su efecto sobre los ingresos: 
la escolaridad como promotor de la productividad y la escolaridad como señal de 
una capacídad innata. Este documento sigue las fórmulas teóricas del modelo de la 
escolaridad y prueba empíricamente algunas de sus implicaciones. La tercera 
sección muestra algunos aspectos metodológicos de este artículo, describe la 
muestra y las vatiables y, usando técnicas de análisis longitudina (panel), desarrolla 
un modelo econométrico para entender el efecto de la educación en los salarios 
por hora. 

La cuarta sección estudia los efectos de la interacción de algunas características 
demográficas tales corno género y grupo étnico. Desarrolla cuatro modelos que 
muestran el efecto de las diferentes variables y sus interacciones en los salarios por 
hora. Por último, la quinta sección ofrece algunos comentarios finales sobre los 
principales hallazgos y las implicaciones que en materia de políticas públicas tiene 
esta investigación y cómo se relacionan con estudios empíricos previos. Se 
comentan algunas fortalezas y debilidades del estudio, y se sugieren algunas ideas 
parJ futuras investigaciones. 
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2. EDUCACIÓN, PRODUCTIVIDAD E INGRESOS 

En la líteratura económica hay dos teorías alternativas que analizan la relación entre 
educación, productividad e ingresos esperados. Para la primera escuela de 
pensamiento la educación es una se!'1al para que los patrones decidan qué 
trabajadores son más productivos y, por tanto, merecen un salario mejor. La 

educación aumenta los ingresos no porque incremente la productividad, sino 
porque ayuda a los patrones a distinguir entre los distintos tipos de trabajadores. 
Sin embargo, !a educación puede usarse como sefial sólo en situaciones en 4ue, 
para los patrones, es muy difícil o caro medir la productividad de los empleados. Si 
los patrones pueden conocer !a "verdadera'' productividad de un empleado, no van 
a tomar en consideración el nivel de e,..;co!Jridad. Sin embargo, son muy escasas las 
situaciones en donde el patrón puede conocer la productividad de sus trabajadores 
potenciales. 

El modelo de las señales muestra dm1o !a educacíún puede desempeñar la 

función de inJicar la capacidad del trabajador sin :1umenrar su productividad 
(Borjas, 1999). Varios autores han tratado de establecer empíricamente si la 
educación desempefia un pape! de promotOr de la productividad, un pape! como 
señalizador o una combinación de ambos (Krocb y s¡oblom, 1994; Jaeger y Page, 
1996). En todo caso, se ha descubierto que la educación desempeña un papel 
positivo en la mejora del bienestar económico de los trabajadores. 

INVERSIÓN EN CAPITAL HUMANO 

El modelo de escdaridad se basa en la idea de que la educación aumenta la 
productividad de un trabajador y que este aumento de la productividad incrementa 
los salarios (Bo¡jas, l999, 249). Se supone que los trabajadores deciden cuántos 
años de escolaridad desean tener y aumentando al máximo el valor presente de sus 
ingresos para toda la vida. Mincer 11958) critica el modelo aceptado de que la 
desigualdad del ingreso depende de ·'capacidades naturales', por lo que desarrolla 
un modelo que incorpora la educación como uno de los tJ.ctores determinantes del 
ingreso. En sus resultados, los diferenciales interocupacionales son una función de 
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las diferencias en la capacitación, y los diferenciales interocupacionales surgen 
cuando el concepto de inversión en capital humano se extiende e incluve la 
experiencia en el trabajo (Mincer, 1958). ' 

Ellocus salario-escolaridad da el salario que los patrones están dispuestos a 
pagarle a un trabajador en diferentes niveles de educación (Borjas, 1999). Por Jo 
tanto, los trabajadores van a aumentar al miximo los ingresos para toda la vida con 
hase en el costo de la educación y el crecimiento esperado de Jos ingresos debido 
a un año adicional de escolaridad (Becker y Chiswick, 1966). El cambio porcentual 
en los ingresos resultado de un año más de escuela es llamado la tasa de 
rendimiento marginal de la escolaridad, y disminuye con el tiempo. Por lo tanto, 
cada año adicional de escolaridad genera menores incrementos en el ingreso y 
cuesta más (Borjas, 1999). 

CAPACIDAD INDIVIDUAL 

A menudo se supone que los trabajadores con mayor capacidad obtienen mayores 
beneficios de un año adicional de educaciün. Por lo tanto, se espera que las 
personas con mayor capacidad decidan tener más años de educación. En primer 
lugar, un año adicional de educación cuesta menos para las personas con mavor 
capacidad, porque el esfuerLo que realizan es menor. En segundo Jugar,· el 
beneficio de un aüo adicional de educación es mayor parJ. !as personas con mayor 
capacidad, porque su locu.s salario-escolaridad está por encima de las personas con 
menor capacidad. Así, es muy difícil calcular el rendimiento de la educación debido 
:ti sesgo de la capacidad. 

Por otro lado, algunos estudiosos suelen pensar que el nivel de escolaridad y Jos 
111gresos potencíales de una persona son determinados principalmente por su 
i i!'i lpia capacidad inherente. En este caso, ninguna política gubernamental podría 
1 .unbiar la situación de los grupos socialmente desfavorecidos, porque sus genes 
dt'lt'rminan de manera decisiva su escolaridad y sus ingresos esperados. Sin 
'ndr:~rgo, usando una muestra de gemelos, Ashcnfelter y Rouse (1998) 
\'lli 

1 llltranm que d rendimiento de la educación es cerca de 9 por ciento por añ~ 
li)y.udo rara individuos genéticamente idénticos. También descubrieron que la 

fXP~I<IEN(IAS fdLf\IANiil 

c·scolaridad compensa las diferencias genéticas. Por lo tanto, la 1 ;¡p;u nl:t~i 
variable importante, pero la escolaridad es aún una importante ;tltcttultv~ ,f&~ 

política pública para paliar las diferencias sociales. 

LA CAPACITACIÓN DESPUÉS DE LA ESCUELA 

La educación no es la única manera de invertir en capital humano. La capacitacít)tl, 
después de la escuela. es otrd alternativa para aumentar el capital humano de los 
trabajadores y, por consecuencia, sus ingresos. De acuerdo nm Borjas (1999), los 
perfiles de edad-ingresos de los diferentes grupos de educación discrepan con el 
tiempo. La pendiente más empinada de los perHles de edad-ingresos para los 
trabajadores con mayor educación sugiere una complementariedad entre las 
inversiones en la educación y las inversiones en la capacitación en el trabajo_ 

Existen dos tipos importantes de capacitadún después de la escuela: (l) 

capacitación general, y (2) capacitación especifica. La capacitación general es 
aquella que es igualmente valiosa para todos los patrones potenciales en el 
mercado. La capacitación espedtka para la empresa representa la adquisición de 
conocimiento que es más valiosa para el patrón actual que para el resto de las 
empresas en el mercado. Se supone que los trabajadores pagan por capacitación 
general, porque este tipo de capacitación aumenta su salario potencial en muc~as 
empresas potenciales. Por lo tanto, las empresas ofrecen capacitación general solo 
si no tienen que pagar ninguno de los costos (Borjas, 1999). 

En contraste, no es muy claro quién paga la capacitación específica, pero parece 
que puede ser una inversión compartida entre el trabajador y la empresa (~ec~:r, 
1962). De acuerdo con este modelo, el trabajador invierte en capaotaoon 
específica al aceptar un salario menor durante el periodo de la capacitación Y la 
empresa invierte al pagarle al trabajador un salario mayor que su producto marginal 
durante el periodo de la capacitación. Hashimoto (1981) ofrece una formalización 
de este modelo compartido que dice que el hecho de que la inversión sea 
compartida o no depende de la existencia en los años posteriores a la inversión de 
los costos de evaluación y de convenir en las productividades del trabajador en la 
empresa y cualquier otro lugar. 
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En términos de políticas públicas, existen dos implicaciones del modelo del 
capital humano en el bienestar económico de los trabajadores. En primer lugar, los 
programas gubernamentales pueden ofrecer subsidios a las compañías y los 
índivlduos con el objetivo de aumentar el número de horas de capacitación en el 
trabajo, Sin embargo, no existen pruebas concluyentes acerca del efecto relativo, 
en los ingresos de los tmbajadores, de los progmmas gubernamentales que han 
tratado de ofrecer capacitación a trabajadores desfavorecidos (Barnow, 1987), Es 
muy complicado aislar los efectos del programa de otras causas potenciales y 
normalmente esos progmmas son muy caros (Heckman, 1994), En segundo lugar, 
las políticas educativas que aumentan el mayor grado promedio completado por las 
personas tienen el potencial de mejorar el bienestar económico de varios grupos 
sociales, las políticas que establecen un periodo obligatorio de asistencia a la 
escuela (ya sea estableciendo una edad mínima para abandonar legalmente la 
escuela o un grado mínimo de estudios) pueden aumentar la escolaridad promedio 
de los trabajadores y, por tanto, incrementar sus ingresos. La siguiente sección 
desarrolla varios modelos econométticos que calculan el rendimiento de la 
educación, la capacidad, la antigüedad y algunas interacciones con el género y el 
grupo étnico. 

3. LOS EFECTOS DE LA EDUCACIÓN EN LOS SALARIOS 

Como se mencionó al prlncípio de este artículo, se utilizó una muestra intencional 
de la Encuesta Longitudinal Nacional de Jóvenes 1979 (NLSY79, por sus siglas en 
inglés) para calcular el rendimiento económico de la educación y algunas 
interacciones con características demográficas como el género y el grupo étnico. El 
grupo de NLSY79 fue entrevistado por primera vez a principios de 1979 y ha sido 
entrevistado nuevamente 17 veces desde entonces (BLS, 1999), La muestra 
contiene información sobre 5,449 individuos para tres años diferentes: 1994, 1996 
Y 1998.3 Los salarios por hora se miden en dólares (sin deflación), La educación se 
mide usando el mayor grado completado por cada individuo. !.a capacidad se mide 

·' !~' m~~oru~te adarar que bs personas seleccionadas para esta muestra estuvieron trabajando durJme lo,~ 
lit'' .JlHIS. Por lo tanto, es una muestra de individuos muy selectos. El sesgo de esta muestra se va a reflejar 
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usando un puntaje no oficial de la Prueba de Clasificación de la Fuert.a Amud:r 
rAFQT, por sus siglas en inglés), Lr AFQT es una medición general de la capacidad 
1!c recibir capacitación y un criterio muy ímponante dentro de los requísítos {k 
reclutamiento de la Fuerza Armada, En los Estados Unidos la edad se usa como un 
¡nrny de la experiencia laboral y se mide en años. La antigüedad es el número de 
semanas que el empleado ha estado en su trabajo actuaL La tasa de desempleo se 
mide con una escala decimal implícita de 1 a 999. El número de hijos es el número 
de hijos adoptados o naturales de cada individuo. Por último, estado civil, género 
y raza se miden con variables dummys (categón'cas con I.Jalores O y 1). 

El cuadro 1 presenta medias y desviaciones estándar para las variables 
dependiente e independiente, de acuerdo a preparatoria completada y no 
completada, Es evidente que existen diferencias en los salarios promedio por hora 
de los trabajadores que completaron su prepararoria, La media del salario por hora 
es de 14.48 dólares para una persona que completó la preparatoria y de 9.96 
dólares para una persona que no lo hizo. La media del punraje AFQT para personas 
que completaron la preparatoria es 45,13 y esta misma puntuación es de 14.65 para 
personas que no completaron la preparatoria. La antigüedad es mayor para 
personas que completaron la preparatoria (5.41 ai'los en comparación con 4.01 
años), La media de la tasa de desempleo es mayor para trabajadores que no 
completaron la preparatoria (6.75%). 

El porcentaje de mujeres es mayor en el grupo que completó la preparatoria 
(48,9% > 37,82%), Este resultado es esperado debido al sesgo de la muestra, 
Debido a situaciones estructurales del mercado laboral, ~ólo mujeres con 
educación formal y capacidad superior al promedio están en esta muestra. Esto 
muestra el hecho de que es más dificil para las mujeres continuar trabajando en 
periodos subsecuentes. Parece que un efecto similar se observa con los negros. El 
porcentaje de negros en el grupo que completó ta preparatoria es mayor que en el 
que no lo hizo (28,59 > 27.02), Por lo contrario, el porcentaje de hispanos en el 
grupo que completó la preparatoria es menor que en el grupo que no lo hizo Y 
también menor el promedio de toda la muestra ( !6.'i1 < 18.24 < 32.68). 

~r;u-¿¡:;¿;-en aigllrl("~ de !os resultado$_ Sin embargo. el ;llltor pien.<;a que 1<"" hallazgos generales son. de todo~ 
modos, muy valiosos. 
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CUADRO 1. ESTADtSTICA DESCRIPTIVA DE LAS VARIABLES 
DEPE:'H>IENTE E l;'\J"DEPENDIENTE DE ACl:ERDO CX)~· LA 
PREPAR..i\TORIA CO:\IPLETADA 

Personas con 
Todas las 

Preparatoria Preparatonú 
personas completada no eornplet(u.ia 

Número de observaciones 16.347 14,'597 1,750 
Salano por hora (dólares) 14 14.48 9.96 

(13 26) (1.3.69) crB09l 
Mayor grado wmpletado (educaCión) 13.27 13.63 9.82 

(2 396) (2112) (1.759) 
Perfiles AFQT (capacidad) 41.87 45.13 14 65 

(28.663) (28.21) (14.37} 
Edad (arlos} 34.8 34.8 34 76 

(2.73) {2.729) (2.789) 
Antigüedad (semana.s) 273.93 281.73 208.87 

{252.64) (25458) (225.63) 
Tasa de desempleo (1 a 999) 63.15 62.63 67.51 

(29.465) (28.96) (33.04) 
Estado civil (Casado"' 1) 0.5903 o 6009 o 5017 

{0.4917) (0.4897) (0.5001) 
Número de hijos 1.34 1.33 1509 

(1 25) (1.227) {141) 
Género {Mujer"' 1) o.4n1 0.489 0.3782 

(0.4994) (0.4998) (0.485) 
"'1) o 2842 0.2859 0.2702 

(0.4510) (0.4518) (0.4442) 
ool) O. 1824 O. 1651 0,3268 

(0 3862) (0.3712) (0.4691) 

la dewraCion estandar aparece e11tre pare-ntesrs 

El cuadro 2 presenta las medias y las desviaciones estándar de las diferentes 
variables según género y grupo étnico. En este último caso, el subgrupo "otros" 
puede traducirse corno blanco porque el mayor porcentaje en este grupo debe 
estar integrado por personas blancas. Sin embargo, debido a la combinación de 
varías razas y grupos étnicos en este grupo, podernos esperar algunos resultados 
difíciles de entender. Nuevamente podemos ver diferencias interesantes entre 
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hombres y mujeres, y entre blancos, negros e hispanos. El salario por hora "" 
ltH:nor para las mujeres que para los hombres (12.23 < 1'5.62). El salario por h()rJ 
l'S también mayor para los hombres blancos que para los negros o hispanos, 1S.l)2 
d('llares, 11.47 dólares y 13.47 dólares, respectivamente. 

El puntaje AFQT no parece diferente para hombres y mujeres, pero hay grandes 
diferencias entre grupos étnicos, negros 24.72, híspanos 32.27 y blancos '54.28. 
Estos resultados probablemente indican que la estructura y contenido de este tipo 
de exámenes están altamente influenciados por una realidad específíca, 
identificada con tos caucásicos. Por otro lado. la antigüedad es aproximadamente 
de 5,15 años para las mujeres y de 5.36 años para los hombres, En el caso de grupos 
étnicos, la antigüedad de blancos, hispanos y negros es de '5,)6, ), 11 y 4.8, 
respectivamente. La representación de mujeres es diferente para los diversos 
grupos étnicos, 48.99%, 48.39% y 46.79% para negros, hispanos y blancos, 
respectivamente. 

CUADRO 2. ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LAS V,\RIABLES 
DEPE.'l'DIE.'JTE E l]'.;'DEPE:--.JDIE-:\'TE DE ACt'ERDO CON GÍ~.'JERO Y 
RAZA 
~------

Gém•rrJ Raz!.v'f4rupo Ctnieo 

Variables Todas las J,Jujercs Hmnbrcs ;\;\:f4ros lfisparw." Otros 
personas 

NúrMro de observadones 16.347 7,1300 8,547 4,647 2,982 8,718 

Salario por hora (dólareo;) 14 -u.n 15 62 11 47 13.47 15 '.i2 

(13 26) {'1001) {15.47) {8.73) (10.65) (15.64) 

Mayor grado completado (educaciOn) 13.27 13.41 1'l14 13.07 12.63 13.59 

{2.396) (2 347) (2.43) (2 04) (2 '56) {2.45) 

Periile> AFOT (capacidad) 41.87 41.28 42.405 24 72 32.27 54.28 

(28.663) (27 19) (29.927) (21.8) (25_02) (27,03) 

Edad (años) 34.8 34 87 34.73 34.79 34 77 34.82 

(2.73) (2 72) (2.74) (2.72) (2.'16) {2 '73) 

Antigüedad (>emanas) 273.93 268.14 279.21 249.65 266.0 289.57 

(252 64) {248.6) (256. 17) (243.08) (244.08) {259.31) 

Tasa de desempleo (1 a 999) 63.15 63 45 62.88 56.68 83.11 59_77 

(29 465) ~29.7) (29.24) (21 95) (40,36) (25 37) 

Estado civil (Casado= 1) 0.5903 0.5774 o 6020 0.4082 0.6220 0.6765 

(0.4678) 
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Género Raza/4rupo étnit.-'{) 

1 .. Tbdas las A1ujeres Hon!bn.!S Negros Hispanos Otros 
personas 

Número de hijos 134 1.52 1.186 1.296 1 613 1.285 

(1 .25) (1 2) (1.275) (1.29) (1 35) (1.17) 

Género (Mujer"' 1) 0.4771 0.4899 0.4839 0.4679 

(0.4994) (0.499) (0.499) (0.499) 

Raza (Negra"' 1) o 2842 0.292 

(0.4510) (0.454) 

Raza (Hispana" 1) o 1824 0.185 

(0.3862) (0.388) 

la desviación estándar apare<:e entre arént _ is 

Para tener una mejor idea de la variación relativa de los salarios por hora entre 
los tres periodos, el cuadro 3 presenta los salarios por hora por año 
prepar.atoria completada. Los salarios no han sido ajustados p~ra no refl~a;~: 
mflaoon; por lo tanto, muest.ran tanto la inflación como el aumento re]or· 1 1 ¡ . ~.¡ - . ...1vorea ce 
os ,.,danos con e! tiempo Observando e 't . , d ' ·, . ·' . . , se cua ro parece ser que completar la 
~rep~ratona tJene gran mfluencia en el salario por hora de un trabajador. Todos los 
~~la~¡~~ ~(:r h:)[a prome_dío de las personas que completaron la preparatoria son 
stgnthcatnamente supenores a los de IJs personas que no la completaron. 

CUADRO 3. SALARIO POR HORA p( -, COMPLE'IADA - . )RANO y POR PREPARATORIA 

1994 1996 1998 

'"w" ; '"" complettron la preparatoria 9.7458 9,7509 10.4114 

(9.6905) (7 2152} (5.9562} 

'"P' la preparatorta 1V576 14.5836 16.1032 

(9.3867) (12.4291) (17.7153) 

La desviadón estándar a ar " P ece entre pare,.tes1s 
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Para calcular los retornos de la educacibn, capacidad, experiencia laboral y 
Hlltgúcdad, se calcularon cuatro modelos. La forma general del modelo es:

4 

1 l1 mde HW representa el salario por hora del trabajador i en el tiempo t. La variable 
1 h vendiente se expresa como un logaritmo, porque nos ínteresa el cambio 
porcentual en el salario por hora debido a un cambio en educacibn, capacidad, 
r'xperiencia laboral o antigüedad. HGC es el mayor grado completado por cada 
trabajador en el tiempo t. AFQT es el puntaje obtenido por cada trabajador en 1989. 
,\qe representa la edad real de los trabajadores y no se usa en su forma cuadr'atica 
porque las diferencias en edad son sólo de 10 ai1os y se supone que en este corto 
periodo el perfil de edad-ingresos es n{as parecido a una relacibn lineal.-í Ten es la 
antigüedad de cada empleado en su trabajo actual medido en semanas. UR es la 
tasa de desempleo continuo del trab-ajador i en el tiempo t. Finalmente, X 

CUADRO 4. LOGARIT\:10 (SALARlO POR HORA) 
--

M:Íclo de ,wo(.ldo de \ Mocldo Jl 

Variable cornb-truulo efectos fijos efectos de ij'€ctos 

aleatorios aleatorios 

Constante 
1.294 ... 2 0315' •• 1 3257~ •• 133163 ... 

(O 08258) 1 (0.4639) (0_0923) (0.1072} 

j Mayor grado completado [HGCJ (educaCión) o 0561*'' 
1 

0.03095H 0.05635' .. 0.05488' .. 

(0,00326) (0.0128) (03)029) (0.0047) 

Perfiles AFQT (ca_p<~cidad) 
000438* .. 

o 005099 ... 0004584 ... 

(0 000287) 
(0.0002'32) \0.000419) 

Edad (años) 
o 0024 -0.00673 -0.00185 0.002737 

(0.00216) (O.Oí11) (0.00255) (0.00276) 

0.000374*'" 

1 

Antigiledad (>emanas) 
0.000465*** 0.000204 ... 0,000381 .. * 

(O 000015) (0.000026) 
1 

(0.000018) \ __ (0.0000~~ 
-

·J Pue~w que e~tamü'l cakulando un modelo OLS combinado, un !Tiodclu Je efe<tos fijns v un modelo de 
decto'i akatorios. la e~pedlkauím real de oda moddl) puede c.tmh1ar. Sm embargo, tn todo~ eHm la ,~.~nabk 
índepcndíeme tiene b. misma forma y se inciuven todas ias principales variables independientes 

' De hecho, algunos :JUtOn's h:m exrhc1do que la forma U.l<ldr';lúct ml es hl maner.1 nús adecuada de 

representar e! perllJ de edad-ingresos. Vease Ylurphv y \\re! eh (_ 19901 
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Variable OLS Modelo de Modelo de Modelo JI 
eombúuuio <!jectos fijos efectos de efectos 

aleatorios aleatorios 

Tasa de des~mpleo (1 a 999) ·OJXJ0161 0.000000943 o 000132 ·0.00009 

(0.0001414) (0.000190) (0.000147) (0.000149) 

Estado civil {casado"" 1) OD669 ... -0.01193 0.0539 ... 0.03611' .. 

{0.00856) (0.0127) (0.00947) {0.00942} 

l.og (número de hijos) 0.04997"'' o 01515 ·0.01884* .. 0.04641 ... 

(0.01186) (O 0163} (0.0105} {0.0139} 

Dummy para 1996 0.09012h' 0.11433'*' 0.09844 ... 0.09186 ... 

(0.00966} (0.0216) (0.00763) (0.0075) 

Dummy para 1998 0.1632''' 0.21265 ... 0.18349 ... 0.16713' .. 

(0.01156) (0.0430) (0.0118} {0.0115) 

Género (Mujer" 1) ·0.2585H 0.3368'" 

(0.10724) (0.112) 

Raza (Negro= 1) -0.06668 -0.08048 

(005904) (0.0852) 

Raza (Hispano"' 1) 0.2033' .. 0.2098•*' 

(0.5597) (0.0808) 

log (N de ()•Género ·0.1537"' -0.11006'" 

(0.01618) (0.0199) 

Edad'Género ·0.00537. ·0.00406 

(0.00276) (0.00263) 

HGC'Género 0.02605 ... 0.02726 ... 

(0.00391) (0.00562) 

HGC'Negro ·0.0033 ·0.00289 

(0.00499) (0.0072} 

HGC'Hispano -0.01434 ... ·0.01532 .. 

(0.00496) (0.00714) 

AFQT'Género -0.00163 .. ~ -0.00165··· 

(0.000327) (0.000476) 

AFQT'Negro 0.00211' .. 0.00213' .. 

(0.000463) (0 000677) 

AFQT'Hispano 0.00105 .. 0.00'1114 

(0.000492) (0.00072} 

R·cuadrada 0.332 0.812 0.1888 0.2215 

Estadístico F o Prueba Hausman 405.65 ... 5.99··· 153.03' .. 135.01"' 

Los errores estandar aparecen entre paréntesh; debajo de los valores de los coefidentes. las cifras >f'guida:s de • son 
significativas al nivel de/10 por ciento, las cifras reguidas por •• son significativas al nivel del5 por ciento, y las cifras reguidas 
por •• • son ~ignificativas al nivel de 1 por dento 
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representa otras variables como género, grupo étníco, estado civíl, número de 
hijos, y algunas de sus interacciones. 

El cuadro 4 muestra los resultados de cuatro modelos explicativos. Como se 
puede observar, en tres de las especificaciones, el mayor grado completado 
presenta un coeficíente estadísticamente signíficativo que equivale más o menos a 
un rendimiento de la educación de). 5·'5.6%. Este resultado es diferente del cálculo 
de 9% comúnmente aceptado (Borjas, 1999). Además, nuestro cálculo del moJelo 
de efectos fijos, que es el modelo que mejor captura las características específicas 
de cada individuo, es menor y significativo, de aproximadamente unos 3%. Esto 
significa que por cada año adicional de educación esperamos un incremento en e! 
salario por hora de 3 a 5.6%. Estos resultados son diferentes a los hallazgos 
pasados; sin embargo, es necesario tomar en cuenta que la J-JGC promedio en 
nuestra muestra es superior a 13 y la investigación ha mostrado que el rendimiento 
de la educación es mucho mayor para la escuela primaria (Psacharopou!os, 19W5). 

En los tres modelos donde puede medirse la capacidad, el pontaje AFQT tiene 
cocfícíentes estadísticamente significativos. Así, por cada punto adicional en la 
prueba AFQT, esperamos un incremento de O. 5% en el salario por hora. La edad no 
parece ser significativa en ninguna de las especificaciones. Esto puede deberse a 
que las diferencias de edad son muy pequeñas (sólo 10 años) 6 La tasa de 
desempleo no fue significativa en ninguna de las especificaciones del modelo, pero 
parece capturar alguna varianza importante.~ 

El hecho de estar casado tiene un gran coeficiente positivo y estadísticamente 
significativo (rendimientos de 3.6 a 6. en tres de los modelos. En el modelo de 
efectos fijos, el estado civil no es significativo. Parece que hay algunas diferencias 
en las características individuales de las personas que deciden casarse y las que 
deciden no casarse. Puesto que el modelo de efectos fijos está capturando e.sas 
características individuales y la variabilidad en cuanto a estado civil en 3 años es 
relativamente pequeña, el coeficiente de la variable no es significativo. En dos de 

t. Se utllJZaron varías formas funcionak~ paLtla edad y ningunJ se ajustú a los datos. Por !o tanto, ei autor 
decidió \eleccionar !a que wvíera mis sentido tomando en cuenta d pequefio rango de cd;1des ísúlo Hl ~JflllS 

de diferencia entre e! entrevistado miis joven v el mi' viejo) 
- La tasa de desempleo se exduyó para e~"itar sesgos de variables omitidas. 
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los modelos, el número de niflos, representado por el logaritmo natural del 
número real de niños, es positivo Y' estadísticamente significativo (rendimientos de 
alrededor de 4,6 y 1%). En el primer modelo de efectos aleatorios, esta variable 
tiene un coeficiente negativo y significativo (-0.028). Parece que esta variable está 
capturando la interacción entre el número de hijos y el género. El etecto de esta 
interacción se suma en el segundo modelo de efectos aleatorios y parece resolver 
el problema. 

Los coeficientes de las dos variables durnmies para los años (1996 y 1998) son 
positivos y estadísticamente significativos. Como mencionamos antes, esos 
coeficientes representan tanto la int1aciún como el incremento real en los salarios 
por hora. La magnitud del coeficiente del dummy correspondiente a 1996 es u)1 
poco más estable ante especificaciones diferentes (0.09, 0.092, 0.098 y 0.114) que 
la de 1998 (0.1632, 0.1671, 0.1834 y 0.2126). Con excepción del modelo de efectos 
fijos, la R-cuadrada indica que estamos explicando 18 y 33% de la varianza en los 
salarios por hora, situación que es muy aceptable tomando en cuenta que la 
naturaleza de los datos son derivados de la encuesta. 

4. RENDIMIENTO DE LA EDUCACIÓN, GÉNERO Y RAZA 

En están sección se analizan !as díferencias en el rendimiento de la educación entre 
diferentes grupos demográtkos. Para lograr este objetivo, se calcularon tres 
modelos de regresíón adicionales. Esta sección presenta primero algunos hallazgos 
del modelo OLS combinado y el segundo modelo de efectos aleatorios que son los 
que, en el cuadro 4, incorporan varias interacciones entre género, grupo étnico y 

otras variables independientes. 
En ambos modelos del cuadro 4 donde se incluye el género, el coeficiente es 

neg;ltivo y significativo, y muestra que a las mujeres se les paga menos que a los 
hombres (cerca de 2') y 30%). El coeficiente para trabajadores negros es negativo, 
pero significativo en ambos modelos y, como resultado no esperado, el coeficiente 
para hispanos es positivo y signifi<:ativo en ambos moJelos. Este último resultado 
podría ser causado por el sesgo de la muestra que se mencionó al principio_ Puesto 
que tenemos una muestra muy ,<;electa de muíeres y minorías étnicas, algunos de 
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los coeficientes podrían ser significativos con el signo inesperado, o no 
significativos con el signo esperado. Existe poca evidencia de la diferencia en los 
rendimientos de la experiencia labon.l entre hombres y mujeres (en uno de los 
modelos, este coeficiente es significativo y en el otro no !o es). 

El rendimiento de la educación para muíeres presenta un coeficiente positivo y 
significativo (cerca de 2. Esto es congruente con la investigación prevía que 
encontró una diferencia significativa y positiva en la tasa de rendimiento de la 
educación para mujeres (Psacharopoulos, 19H5). El rendimiento de la educación 
para negros es negativo, pero insignitkante. Por lo tanto, el coeficiente podría se 
positivo o igual a cero. 

Por otro lado, el rendimiento de la edw.::aciún para hispanos, incluso en esta 
muestra de personas muy seleccionadas, presenta un coetldente negativo y 

significativo (cerca ele 1.5%). De igual modo, el rendimiento de la capacidad 
(_puntaje AFQT) para mujeres presenta un coeficiente negativo y significativo en 
ambos modelos. A1Í, a las mujeres les pagan significativamente menos por cada 
incremento unitario en su capacidad individual (en este caso específico, medí do 
con el puntaje AFQT). Por último, el rendimiento de la capacíd.ad para negros es 

CUADRO 5, LOGARIT"fO (SALARIO POR HORA) 

Variable Ji[oddo 1 Afodclo 2 Afodelo 3 

Constante 0.8984' .. 1.26045 .. ~ 1.2559' .. 1.294' .. 

(0.0584) (0.06195} (0.0809) {008258) 

Mayor grado wmpletado [HGC] 
1 0.0589 ... o 0649' .. 0.0571''~ 0.0561"' 

(educación} (0.002) {(W02) (0.00287) 
1 

(0,00326) 

Perfiles AFQT (capacidad) o 0045' .. 0.00425'". 0.00429' .. o 004~8'*' 
(0 00017) (0 00019} (0.00019) (0 000287) 

Edad (años) 0.0'122"' -0.000118 o 00305 00024 

(O 00147) (0.00171) (0.00215) (0.00216) 

Antigüedad (semanas) o 000492 ... o 000469'" 0.000465'H o 000465'+0 

(0000015) (0.00001524) (0000015) (0.000015) 

Tasa de desempk?o {1 a 999) ·O 0001315' -0 000146 -0.000162 0.000161 

(0.1..'00134) (0.0001413) (000014) (O 000'1414) 

Estado dwl ( taoado = 1 ) 0.10369' .. 0.06715*"* 0.0656' .. 0.0669* .. 

iQ-00867) (O 00857) (0.00857) (0.00856) 
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Dummy pJra 1996 

Dummy pua 1998 

Género (Mu¡er" 1) 

Raza (Negro "'"1) 

1 R.tza (Hispano"' 1) 

log (N de ()*Género 

Edad'Género 

HGC'Género 

HGC'Negro 

HGC•f+;pano 

1 AFQT' Género 

AFQT'Negro 

AFQT'Hispano 

fXP(kiENC!A) RflfVANlfS 

' .\Joddo 1 2 Jfoddo 3 

o 06284"' () 05515'" 

(0.00889) \0 01185) 

QJ)9• .. 

10.00968) 

o 1632' .. 

(O 01158) 

·O 1614'"' 

(0.0099) 

-0.038 ... 

(0 01023) 

0.06866 ... 

(0.011) 

o 16838' .. 

(0016) 

0.05576'H 

(0.01186) 

0.09017"' 

(0.00967) 

0.1633' .. 

(001157) 

-0.127 

(0.1037} 

·0.1843*'* 

(0.05389} 

0.15725'" 

(0.05269) 

·0.15583H' 

(00162) 

-0 00678*' 

(0.00274) 

o 01469 ... 

(000318) 

OD1109' .. 

(0.004) 

·0.00707' 

(O 004) 

Modelo 4 

0.04997''' 

(0.01186) 

0.09012 ... 

(0.00966) 

0.1632 ... 

(0.01156) 

·O 2585'' 

(0.10724} 

.Q 06668 

(0.05904) 

0-2033 ... 

(0.5597) 

-0-1537' .. 

(0.01618) 

-0 00537' 

(0.00176) 

0.02605'" 

(0.00391) 

-0 0033 

(0.00499) 

·0.01434' .. 

(0.00496) 

·0.00163"' 

(0.000327) 

000211'*' 

(0000463) 

0.00105 .. 

(0.000492) 

R-cuadrada 0.2712 0.3284 0.330'1 0.332 

R·wadrada ajustada O 2719 0.3279 1 o 3294 0.3312 

Estadis-tícoF 87304 .. ' 61445~" 47331'"' 4o565"' 

Durbin"Wabon '.'21 '1411 ¡' 

1-----··--~-----~---j_ ___ • __ • _____ L_ ___ ' _____l __ ·_.·_.42 ____ L ___ '_'_4'----~ 

Los. errores. estándar es-tan_ entre par&ntes1s deba¡o de lo> valores de ',os cueficíenres Las cifras segUidas de • son 
sigm;l~~tivas al n1vel del10 por cwnto, las cfras segu1das por • * son s¡gmflcatiVas al nivel del 5 por ciento, y las cifras seguidas 
por son >lgmftcaüvas al n1vd de 1 por (lento 
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positi\'O y signifkativo en arnbos modelos y para los hispano:-. L":--- p11\l1l\tJ 1 

'iignificativo t:n uno de !os muddos. 
El cuadro 5 presenta los resultados de los otros .-3- modelos y los corn¡ur;t 1 1 111 1 ·1 

modelo de OLS combinadLl, que en este cuadn1 se identifica corno modelo -t. ()tr;t 

vez en los cuatro modelos, d coeficiente p<Jra el grado más alto completado c . .., 
positivo y signiticarivo (de 1.6 :J 6.)%). La capacidad es positiva y :-;ignificatíva en 
todas las cuatro especificaciones del modelo (de OA2 :1 UASX>). La edad es positiva 
y significativa sólo en el primer mudelo, con un rendimiento de cerca de 1 .22%. La 
antigüedad es positiva y signHlcatíva en todos los cuatro modelos y la rasa de 
desempleo es negativa~ ... significarlv~l sólo en d primer modelo (significativo al nivel 

ele lO por ciento). 
E! estado civil tiene grandes coeficientes positivos y significatiV( lS en los cuatro 

modelos (enrre 6.:;. y IO?i'1). Sin emhargo, como se explicó en la sección anterior. 
esto puede deberse a algunas características espedf¡cas que las personas que 
deciden casarse comparten en algún sentido. El modelo de efectos fijos presenta 
pruebas de esta afirmación. P(lf orra parte, el número de hijos tiene un coeficiente 
positivo y significativo en tres de !as especifiraciones. Esto podría mostrar a la 

presión que tener un niDo repre~enta para que !os padres teng3n trabajo y un buen 

~~llario. 

De manera p<lrecida a las especificadones anteriores, ambos coeficientes para 

tas variables dummíes para 199ú y !99H son positivos y stgníftrativos en los tres 
modelos que las contienen. En este casu. la magnitud de los coeficientes es mucho 
más estable para ambos anos {9% para 1996 y 16.32\f{J para 1998). En dos de los tres 
modelos que incluyen género, su coeficíente es negativo y significativo. lo que 
indica que a las mujeres se les pag-.1 menos que a los hombres. De igual modo. en 
dos de los tres modelos. !os negros presentan un coeficiente negativo y 

significativo, lo que apoya la hipótesis de que a los negros les pagan menos que a 
los blancos. Otra vez, parece que u los h!sp;mos les pagan significuívamente más 

que a los blancos. 
En los tres modelos. la interacción entre género y núme-ro de hijos tiene un 

coeficiente negativo y significativo. Además. la interacción entre género y edad 
rnuestr.t un coeficiente negativo y s!gnificatívo en ambos modelos. El resultado 
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apoya la idea de que a las mujeres se 1 , . . 
experienCia laboral Las R c·uadr.ac·l- . es_ paga menos por cada año adicional de 

· · - ' a.s a¡ustadas d ¡ . , , 
aceptables e indi" . , . · e os cuatro modelos son 

. . can que los modelos exphcan entre 27.19 v 33 12% d, L . 
_en los salanos por Hora, controlando por grados de libert' d ( ·, e a va~¡anza 
mdependientes). a numero de vanables 

Puesto que todo.s estos modelos usan datos d _, , . , 
Durbin-Wa.tson para cada modelo. Los resultados :~~:nel, se reahzo una prueba de 
la hipótesis nula de la aurocorrdaciún d ~ . , - n qtJe no podemos rechazar 
tanto, sabemos que nuestros c•¡'JculcJs - _e pn~er orden no significativa. Por lo 

· -· • · son 1mparcmles pen •fi . 
nos preocuparon los problemas de multícolinearíd~d Sel ~~-e/oenre,s. También 
Inflación de Varianza (VlF p . . . 

1 
. · ca e u <!rOn Factores de 

. · . or sus scg as en mglés) pa t 1 . 1 ...... chferentes especificaciones del m J 1 ,¡ . , - . , ra oc a.-s as vanables en las . ' ''e 0 v, con excepoon de 1 · d · . 
vanable parece tener graves problem::L'l de multicolineariclad.~s ummzes, nmguna 

5. COMENTARIOS FINALES 

Las leves de escc 1· ·ct· d bl' . ' ' ) an a o t.S:ratona son comunes en ·h , 
presenta evidcndas sobre lo, • , - . - , mut os paJses. Este articulo 

, , ', . -s electos poswvos de la ed . ,·, , . 
('\.'onomico. Contrario a algunos estud'. . . . . ucauon en el btenestar 
. -.. , tosos que ptensan que 1- , . l ·ct d 
mgresos están determinados . .· , 1 - . a esco an a y los 

. , pnnC!pa mente por una ca¡Jac· i' d . 
estudio ha mostrado que la escc,lart·da ¡ l . te a mnata, este 

, L puec e aumentar eJ · 1 · -
trabajador, controlando la capacidad ! , , . ,·. sa ano por hora de un 
estado civil, el género el grup ét . . • al expenenua laboral, la antigüedad, el 

LaE , .· . , - o meo y a guna__<; de sus interacciones 
s po!Jttcas educativas que intentan aum .~ . , . - . 

escolaridad completada ¡x 1 . . entar el numero promedio de 
Jr as personas puede me¡ 

bienestar economico d . orar potenoalmente e! 
e VAnos grupos socnles Es ¡ 

dec trvas SI en lugat de una d d ( ' as po ttlcas podnan ser mas 
• e a por e¡emplo 16 -

.t completar (por e¡emplo f' , . anos). se espeuficara un grado 
, . reparatona) porque de este 1 \ ut'nta la posibil' i ¡ 1 · , m oc o tomamos en 

, lt ac e e que un alumno repruebe De h ·h. 1 
· et.: o, a gunos estudios 

., l'odos kv; factores Je iniLtción de la v· . '. -
:•.,,n<as (dummíes) PR'Si''ntec 'ttrr· 1 Jnanz;¡ c~tan por deba¡u de 3 Es esper.ldU c¡ue ¡.,,. , .. ,,,.;.,¡,¡,, 

·· ·' svaore~en\'!F"S "· ""'· 
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( lc·scubrieron que completar la preparatoria aumenta \os ingresos de pers( mas nü" 
~ pt<: completar cualquier otro año de educación (Ha."lhimoto y Raisian, 19H=J; \Veiss, 

1988). 

Por otro bdo, este estudio también ofrece algunas pruebas de b1s desiguaklades 
l'n los ingresos entre hombres y mujeres, y entre persona-; blancas y negras. A bs 
mujeres y a las personas negras se les paga significativamente menos que a los 
hombres y personas blancas. Este hecho apoya la..'-i políticas educativa_<; y la 
capacitación en d trabajo que dirigen sus objetivos a los grupos socialmente 
desfavorecidos. Se ha mostrado que, a fin de tener el mismo salario que un hombre 
blanco, una mujer o una persona negra debe tener más educación formal. Además, 
este articulo presenta algunas pruebas del mayor rendímíento de la educación para 
las mujeres y las personas negra. 'l. Por tamo, en cuanto a equidad, pero en algunos 
casos para fines de eficiencia también, ciertos programas educativos deben ser 
dirigidos a mujeres y grupo.'> minoritarios. Estos resultados son congruentes con la 
investigación internacional previa que encontrú que la tasa de rendimiento de la 
educación de las muíeres es, cuando meno.'), tan atractiva como la rasa de 
rendimiento de la inversión para los hombres (Psacharopoulos, 198')). 

Se usaron varias técnicas estadísticas para elaborar este artículo. Los modelos de 
efectos fiíos y aleatorios representan el hecho de que t~tamos trabajando con datos 
de panel. Las especificaciones múltiples dei modelo a~·udan a f:ntender las 
diferentes relaciones entre las variables independientes y prueban la irnportancia 
relativa de la cducaciún, la experiencia lahoral, la antigüedad y la opacidad para 
explicar los salarios por hora_ Por otro lado, nuestra muestra intencional fue un 
factor positívo para e\ estudio. Mostramos que incluso en una muestra de personas 
muy seleccionadas, podemos observar las diferencias signitkativas relacionadas 
con el género y el grupo étnico. Sin embargo, debido a su propia naturaleza, esta 
muestra también nos dio algunos resultados inesperados y difíciles de interpretar. 

Futuras investigaciones debt11 abordar e.sms temas en entornos culturales 
diferentes y con muestra.~ mayores. Este estudio contribuye a la literatura pa.<;ada 
que ha puesto a prueba \a ímportancia de la educación al determinar los ingresos 
(Becker y Chiswick, 1966: Hanoch, 1967 : Franzh v Stuart, 1999: GcJklin, 1999). Otro 
tema de futuras investigacíoncs es comparar !as políticas educativas con progrann"l 
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de capacitación en el trabajo y fuera del trabajo. De acuerdo con la literatura sobre 

capital humano, esas dos alternativas pueden ayudar a paliar las grandes diferencias 
en los ingresos y la distribución del ingreso observada en las década..:; recientes. 
Como dice Mincer (1958)• "tal vez la mnclusicín más importante que puede 
extraerse de la ínvestigación de la influencia de la distribución del ingreso en el 
consumo es que los efectos de la desigualdad dependen de la'i causas de ésta". Para 
Mincer y muchos otros estudiosns, uno de los factores más importantes en la 
determinación, y por tanto úe la desigualdad, del ingreso es el nivel educativo.[B§: 
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