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Introducción

Los cambios acontecidos en la economía colombiana 
desde su entrada aperturista han generado una gran 
cantidad de desafíos. El crecimiento económico por 
ejemplo de la última década, ha posibilitado reducir el 
desempleo. Sin embargo, es muy poco lo que ha generado 
en oportunidades de trabajo, que esté en sintonía entre la 
población económica activa y el número de egresados 
de las universidades tanto públicas como privadas. 
(Farne y Vergara, 2008). En consecuencia, el aparato 
productivo colombiano necesita cada vez más mano de 

obra calificada, no obstante, el mercado de trabajo se le 
ha reconocido un exceso de oferta frente a la demanda, 
lo cual se ve reflejado en las diferencias tan pronunciadas 
entre los salarios que hay entre personal calificado y no 
calificado (Isaza, 2013).

En este sentido, al dimensionar estas perspectivas desde 
la presentación que realizó la ministra de educación en 
agosto de 2011 frente al seguimiento de los graduados de 
los últimos 10 años, se puede identificar que desde 1960 
se han otorgado 3.360.883 títulos, que el 31 % de los 
graduados para el año 2010 son de programas técnicos y 
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tecnólogos, el 45 % universitarios y 24 % de posgrado. 
Que de los posgrados entre 2001 a 2010 hubo 315.697 
egresados y las maestrías han aumentado un 57 % en la 
última década. Para el doctorado, ingresando en el objeto 
de estudio de la presente investigación, entre los mismos 
años la mayor proporción de egresados provienen de 
ingeniería, arquitectura y urbanismo, con un 18.6 %; 
las ciencias básicas representan en conjunto el 59.9 %. 
De igual manera, entre los años 2001 al 2010 hay más 
profesionales mujeres en disciplinas como administración, 
contaduría y educación; y menos en carreras militares e 
ingenierías. De ahí, que para la ingeniería de sistemas, 
el 39 % eran egresadas mujeres y hombres un 61 %. 
Asimismo, los graduados para ingenierías y afines se 
acrecentó en 23.4 % por encima de las ciencias sociales 
con un 19.3 %, ciencias de la educación con 11.4 %; y 
por debajo de las ciencias económicas y administrativas 
con un 30.5 %. Los egresados de ingeniería de petróleo, 
minas, metalúrgica y mecánica tienen mayores salarios 
en comparación con otras profesiones, con un promedio 
de $ 2.360.860 al ser graduado en el año 2009 y con una 
vinculación laboral de 89 % (Observatorio Laboral para 
la Educación [OLE], 2011).

Ahora bien, históricamente se puede decir que los 
inicios de la teoría del capital humano se remonta a 
la aparición de la escuela clásica de la economía en el 
año 1776, donde se inferiría como una teoría científica 
(Fitzsimons, 1999). No obstante, la construcción 
teórica  y empírica  se le debe a Schultz (1960, 1961) y 
a Becker (1964,1983), quienes reconocieron el capital 
humano como uno de los factores importantes para 
el crecimiento económico nacional en la economía 
moderna. En el mismo sentido, lo explican como el 
cúmulo de  las capacidades o habilidades individuales 
productivas, que se adquiere por  la acumulación de 
conocimientos específicos como generales. En cuanto 
al punto de vista empírico, Mincer (1974) por medio de 
las ecuaciones que llevan su nombre, entiende la teoría 
del capital humano como una función lineal, donde 
hay una variable explicada (y) que son los ingresos 
del individuo, unas variables explicativas (S) que son 
el número de años de educación (Exp), el cual son los  
años de experiencia laboral y (e) como el error aleatorio 
que no puede determinar el modelo. 

Teoricamente se espera que los coeficientes de 
escolarización β1 y β2 sean positivos, β3 negativo y 

el parametro β0 represente la pendiente. 
Por otra parte, la experiencia real en 
general no es una variable que se pueda 
observar directamente, por ello, la literatura 

especializada tiende a utilizar la experiencia potencial, 
es decir la “edad,” (-s -6). Donde los supuestos del 
modelo especifican que: la educación se inicia a los 
6 años, que no se obtiene experiencia mientras el 
individuo estudia, que no hay intervalos de tiempo 
después que se estudie para trabajar, en consecuencia 
no se adquiere experiencia. De igual manera, que no hay 
concatenación entre la contribucción de la escolaridad y 
la experiencia laboral, como que la función solo puede 
utilizarse para modelar los ingresos de toda la vida sin 
distinción entre experiencia laboral inicial y madura 
(Barceinas, 1999: 91). De ahí, que uno de los puntos 
fundamentales que determina la función minceriana, 
es que a medida que un individuo tenga mayor número 
de años de educación como mayor número de años de 
experiencia, los ingresos de los salarios aumentarán. 
Sin olvidar que el equilibrio del modelo se lográ en 
el largo plazo, cuando la oferta laboral se iguala a la 
demanda de estudios escolarizados de los individuos, de 
esta manera estos empleados alcanzan sus aspiraciones 
y no desearán modificar o cambiar su nivel formativo 
(Iglesias, 2006).
 
Por consiguiente, la funcion minceriana es un 
instrumento viable para poder explicar los retornos 
a la educación.  De ahí, que  haya sido utilizada 
prolíficamente por investigadores  sociales para 
robustecer los análisis en economia laboral, tal como 
lo han evidenciado los siguientes autores: Gómez y 
Barbosa (2014); Isaza (2013), McConnell, Brue y 
MacPherson (2003); Harmon, Walker y Westergaard-
Nielsen (2001); Youngman (2000), Yu (2001), Pabón, 
(2004), Barro y Lee (1993);  De la Fuente y  Rocha 
(1996); Creer y Lindahl (1999); Kyriacou (1992), 
Ruggeri y Yu (2000); Farné y Becker (2006); y Murphy 
y Tamura (1990).
 
Sin embargo, a medida que ha pasado el tiempo, la teoría 
del capital humano ha tenido críticas fuertes como las 
divulgadas por la teoría de la señalización que contradice 
la idea prima de la teoría, en cuanto que el aumento de 
educación significa mayores salarios. La teoría de la 
señalización argumenta que los acrecentamientos de los 
salarios recibidos reflejan “fenómenos de señal más que 
de mayor productividad (Barceinas et al., 2001 citado 
por Cardona et al. 2007). En el mismo sentido, existe 
la crítica que realiza Botwinick (1993), el cual explica 
que la teoría del capital humano es otro acomodamiento 
de la teoría neoclásica convencional de la economía, en 
la que responsabiliza las notorias desigualdades de la 
distribución del ingreso, dado que la teoría del capital 
humano afirma que la responsabilidad de mejorar 
la educación como la experiencia es obligación del 
individuo.
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Por consiguiente, el objetivo de la presente investigación 
es analizar los retornos de la educación de los egresados 
ingenieros colombianos entre los años 2009-2012 con los 
datos de la GEHI, utilizando ecuaciones mincerianas  y 
desarrollado por el programa Stata 11.0. Para ello, se ha 
dividido el  documento de la siguiente manera: primero 
se realiza una descripción de la muestra y segundo se 
exponen los resultados, la discusión y las conclusiones.

Materiales y métodos

El presente estudio es de corte cuantitativo, utiliza los 
microdatos de la GEIH con 866.000 observaciones y se 
tomó como variable base Vendedor y Tienda Asistente de 
los años 2009-2012 (DANE, 2014). Con el mismo propósito 
se aplicó el método de Heckman (1979), para establecer si 
hay sesgo de selección, sin desconocer que el resultado no 
es exacto al aplicar este método, pero se puede corroborar 
si hay pseudorresiduos. Este método utiliza la variable λ, 
el cual es el término de corrección. El  modelo al cual se le 
hace la regresión y se presenta a continuación:
   
Ln Yi=β0+β1 expi+β2 expi2+β3Edu 1+β5 Edu 2+β5 
Disciplina+β
6Disciplina1i+β Disciplina 2i+β7+f1+Ɛ (2)

Donde:

Ln yi = Ingreso de las disciplinas en logarítmico natural.  
Exp =  Número de años experiencia  

Resultados

Tabla 1.
Submuestra femenina con antilogaritmo -1

exp2 = Número de años experiencia del trabajador al 
cuadrado
Edu1 = Nivel de primaria.
Edu 2 = Nivel de secundaria.
Disicplina = Representa a las profesiones.
f = Número de profesiones. 
Ɛ = Error aleatorio que no puede determinar el modelo.

Las ecuaciones a estimar son las siguientes por el método 
de Heckman (1979):

Donde:

Wi = Vector columna del logaritmo del salario por hora 
del individuo del sexo i. 
Xi = Matriz que contiene las características observadas 
de los individuos.  
Βi = Vector de coeficientes a estimar.
 λ = Término de corrección. 
σ = Covarianza entre los factores inobservables que 
afectan a la participación laboral y aquellos que influyen 
en el salario.
 Ui = Término de perturbación aleatoria, donde E (u)=0”. 
(Barraza, 2010 citado por Gómez y Barbosa 2014)
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Tabla 2.
Submuestra masculina con antilogaritmo -1
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Nota: errores estándar robustos ajustados  entre paréntesis. ***, ** y * denotan significancia al 1 %, 5 % y 10 % respectivamente. Se 
omiten dummies profesiones.
Fuente: elaboración propia basada en los datos del DANE GEIH (2009-2012).
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Las tablas 1 y 2 indican el promedio de las regresiones, 
aplicándoles el antilogaritmo -1 en  las profesiones 
más relevantes en comparación con los ingenieros de 
la submuestra femenina y masculina respectivamente. 
De las tablas 1 y 2, los datos reflejan que en promedio 
las tasas de rentabilidad de las mujeres están por debajo 
de los hombres, en virtud que las primeras aplicando el 
antilogaritmo -1 fue de 4.1, mientras que los hombres es 
de 4.2, lo cual es poco significativo y se podría explicar 
que en los ingenieros hay una mínima brecha entre género. 

De igual manera, para el género masculino el año 2011 fue 
el de mayor retorno con 4.4 puntos logarítmicos y el 2009 
el más bajo con 3.9. Así mismo, para el género femenino, 
el año de mayor retorno fue el 2010 con 4.5 y el de menor 
fue el 2011 con 3.6 puntos logarítmicos, lo cual se puede 
explicar por las dinámicas de la economía colombiana 
en  los años estudiados, como lo especifican los informes 
del DANE (2012a, 2012b) desde la perspectiva de los 
desequilibrios  en las variables macroeconómicas, así 
como la relación directa que tienen los TLC firmados 
con la demanda laboral (Proexport 2012a, 2012b). Sin 
olvidar la correlación que hay entre el mercado laboral y el   
sistema financiero (Asociación Nacional de Intituciones

Financieras [ANIF], 2012a, 2012b, 2012c), como los 
impactos de economía internacional en las empresas 
colombianas (Consejo Privado de Competitividad 
[CPC], 2012).
  
En el mismo sentido, los datos indican que para el género 
femenino sus tasas de rentabilidad están por encima de la 
gran mayoría de las profesiones comparadas, en virtud que 
sus resultados indican que las docentes (2.7), las médicas 
(2.8), las enfermeras (2.2), las estadísticas (3.3), las 
contadoras (2.6), las periodistas (3.2), las administradoras 
(2.8) y las físicas (3.1) están por debajo de las ingenieras. 
Sin embargo, las profesiones que están por encima de 
los resultados de las ingenieras son las biólogas (4.7), las 
economistas (4.4), las abogadas (4.7)  y las que trabajan con 
el Gobierno (9.0). Por otro lado, los egresados ingenieros 
hombres tienen una tasa de retorno a la educación alta 
en comparación con los docentes (3.3), médicos (2.8), 
enfermeros (2.2), estadísticos (2.4), contadores (2.5), 
abogados (3,7) (lo cual es diferente a las mujeres pues 
estas estaban por debajo de las abogadas), 
administradores (3.6) y los físicos (3,7). De 
la misma manera, las profesiones donde sus 
resultados están por encima de los ingenieros 
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Nota: errores estándar robustos ajustados ( ), entre paréntesis. ***, ** y * denotan significancia al 1 %, 5 % y 10 %, respectivamente. 
Se omiten dummies profesiones.
Fuente: elaboración propia basado en los datos del DANE  en la GEIH (2009-2012).
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son los biólogos (5.4) y los economistas con (5.2).
De igual manera, los resultados indican que las 
variables que están alienadas a la teoría del capital 
humano frente a los retornos como a la experiencia 
laboral potencial son significativos al 1 % en la  gran 
mayoría de los casos (Isaza, 2013). En otros términos, 
las variables que especifican la educación concuerda 
con los postulados de la teoría del capital humano, en 
virtud a mayor número de años de educación mayor 
será el retorno en el corto plazo. En el mismo sentido, al 
realizar la corrección de Heckman (1979), los resultados 
demuestran  que no existe sesgo de selección en virtud 
de los coeficientes de lambda, así que existe correlación 
negativa estadísticamente significativa al 1 % en las 
variables seleccionadas. Lo cual puede explicarse que 
la motivación y la habilidad no sesgan los resultados 
(Isaza, 2013 y Gómez y Barbosa 2014).

Discusión

La presente investigación concuerda con el estudio 
de Burgos y López (2010: 31), cuando afirman que 
las carreras con mejor situación laboral son para 
los egresados de ingeniería y de arquitectura. Sin 
embargo, no concierta cuando estos aseveran que 
los egresados de medicina y enfermería poseen estas 
mismas características. Los datos arrojados por la 
investigación reflejan todo lo contrario, ya que estas  
profesiones tuvieron coeficientes por debajo de los 
ingenieros. En cambio, va en sintonía con Farné 
y Vergara (2008) cuando estos aseveran que los 
egresados de ingeniería y economía evidencian mayor 
probabilidad de tener salarios por encima del promedio 
como lo pudo constatar la presente investigación. 
Esto se podría explicar por las tipologías del aparato 
productivo colombiano, en virtud que este premia las 
profesiones que estén en sintonía con las necesidades 
administrativas de las empresas como con los procesos 
que se alinean a proyectos que dinamicen la economía,  
dado los requerimientos competitivos de un mercado 
que tiende a ser globalizado (ANIF 2012b). Con el 
mismo propósito, los resultados de la investigación 
referente a la posible  segregación laboral del gremio 
de los ingenieros, coincide con las conclusiones de 
Alvarado (2011) cuando establece que para el mercado 
laboral el género no influye significativamente en el 
momento de ser contratado, pues las empresas buscan 
recursos humanos cualificados que perfiles masculinos 
o femeninos. 

Por otro lado, el marco teórico utilizado 
en la presente investigación como su 
contraste empírico, coincide con la línea 
argumentativa, la cual explica en qué medida 

aumenta la experticia, los estudios y los salarios en un 
individuo, lo cual es uno de los supuestos que predice  
las funciones mincerianas y que sustenta el discurso, 
en cuanto que el sacrificio de consumo presente en 
educación es una inversión que a largo plazo recibirá 
retornos. En efecto, los informes de OLE (2011) 
referente al capital humano colombiano, enfatizan  la 
importancia que tiene para individuo la capacitación 
como la experiencia para mejorar sus ingresos.

En igual sentido, los resultados de la investigación van 
en reciprocidad con el trabajo de grado de maestría de 
Gómez y Barbosa (2014), en cuanto que ser egresado 
de las ciencias de la educación en el periodo estudiado, 
evidencian retornos  por debajo tanto en hombres como 
en mujeres comparados con los ingenieros egresados en 
los mismos años. Sin olvidar, que en el mismo estudio 
se mostró que los docentes trabajan más horas que los 
ingenieros, sin que eso repercuta en mejores salarios, 
lo cual tiene que ver con las construcciones sociales 
que permean ambas profesiones, pues se cree que los 
ingenierías y las arquitecturas son disciplinas respetadas 
y difíciles; mientras que la docencia es fácil y realizada 
por personas que no pudieron encontrar un trabajo con 
mayor retorno social (Calvo, 2007). 

De igual manera, la presente investigación armoniza 
con Forero y Ramírez (2008) cuando estos manifiestan 
que el ser egresado de las ciencias económicas y 
administrativas genera heterogeneidad en los salarios, 
en virtud que la tasa de rentabilidad de los contadores y 
administradores está por debajo de los ingenieros. 

Para finalizar, no hay que olvidar como expone Farné 
y Vergara (2008), que en la primera década del siglo 
XXI hubo caída en la rentabilidad de la educación 
universitaria en Colombia. En consecuencia, el 
crecimiento económico como el desarrollo del periodo 
no estuvo alineado con el jalonamiento del empleo, 
lo que redunda en un exceso de oferta laboral, que 
concuerda con los descensos en las remuneraciones y 
que esto pudo ser nivelado con el acrecentamiento en 
los años de estudio.

Conclusiones

Aunque  la teoría del capital humano ha sido y sigue 
siendo puesta en tela de juicio, no hay que negar que sean 
postulados que pueden evidenciar características propias 
del mercado laboral y en este caso el colombiano entre 
los periodos 2009-2012. En efecto, la producción en 
literatura especializada es prolífica, pero específicamente 
en un gremio es escasa, lo cual trató de ampliar la presente 
investigación, de donde se pudo constatar que tanto 
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los hombres como las mujeres egresados de ingeniería 
y según los resultados de sus retornos a la educación 
están por encima de la gran mayoría de las profesiones 
comparadas.

En comparación con otros estudios, como el de Isaza, 
(2013, 2010, 2003, 2006), la presente investigación 
demostró que es poco significativo las brechas salariales 
de género en los egresados de ingeniería, lo cual se 
podría interpretar desde la economía laboral como que el 
aparato productivo colombiano en este gremio específico 
busca más personal con competencias que mano de 
obra calificada de un género especifico, como se puede 
evidenciar y que no es parte de esta investigación, con 
las demás profesiones contrastadas o con el estudio de 
Gómez y Barbosa (2014).

Por otra parte, es de aclarar que aunque se tomó a los 
ingenieros en general y no a las diferentes divisiones en 
virtud  de los datos de la GEIH, la investigación arroja 
datos claros de la dinámica de los retornos de educación 
de este gremio y de lo rentable en Colombia, por lo 
menos de ser egresado de una ingeniería, sobre todo si 
contrastamos con los estudios de OLE (2011), cuando 
estos afirman que entre las carreras más competitivas 
salarialmente, están la ingeniería de petróleos y de minas, 
lo cual también iría de la mano con la metáfora de la 
“locomotora minera” del Gobierno actual.
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