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RESUMEN 

Se presenta un análisis de la aplicación de los modelos Logit y Probit a los determinantes de la 
demanda de postgrados en Colombia en el marco de la teoría del capital humano. Como ejemplo, 
se utilizan los datos correspondientes a la encuesta de seguimiento a graduados del Ministerio 
de Educación Nacional (MEN) de 2007. Se examinan las características personales y del entorno 
laboral de 19.781 profesionales 1 que diligenciaron la encuesta, y su influencia en la probabilidad 
de tener o no estudios de postgrado a través de los dos tipos de modelos de elección binaria, de los 
cuales se elige el de mejor especificación. Los resultados de este artículo de reflexión sobre la apli-
cación de  modelos estadísticos para el análisis de la demanda en la Educación Superior, muestran 
que las características personales y del entorno laboral se explican de manera significativa con  la 
demanda de postgrados, y que algunas de estas tienen un peso mayor en cuanto a sus efectos sobre 
el comportamiento de la demanda como son: el área del conocimiento del pregrado, el ingreso del 
individuo y el nivel educativo de los padres. 

Palabras Clave: modelos de respuesta binaria, capital humano, educación superior, demanda, post-
grado.
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1 Esta encuesta fue diligenciada en 2007 vía web en la página del observatorio laboral del ministerio. Cuatro Instituciones de Educación Superior concen-
traron el 25% de los graduados que la diligenciaron. Universidad de los Andes (1.905), Universidad de Caldas (1.851), Fundación Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano (1.539) y Universidad de San Buenaventura (1.038).
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ABSTRACT 

It is an analysis of the application of Logit and Probit models the determinants of the demand for 
postgraduate in Colombia within the framework of human capital theory. As an example, corres-
ponding to the follow-up survey data is used to the Ministry of national education (MEN) of 2007 
graduates. Examines personal and characteristics of the working environment of 19.781 professionals, 
and their influence on the probability of having or not postgraduate studies through two types of bi-
nary choice models, of which is chosen the best specification. The results of this article’s reflection on 
the application of statistical models for the analysis of the demand in higher education, are personal 
and the work environment characteristics described significantly with the demand for postgraduate 
degrees, and that some of these have one greater weight in terms of their effects on the behavior of the 
demand such as: the area of the knowledge of the undergraduate, the individual’s income and level 
of education of parents.

Key words: binary response models, human capital, higher education, demands, graduate.

INTRODUCCIÓN

Desde 1980 se ha incrementado el interés por los 
modelos Logit y Probit para estudiar como los 
individuos toman decisiones. El atractivo de es-
tos modelos se debe en su gran mayoría al fácil 
acceso de datos microeconómicos sobre la forma 
de actuar de los agentes económicos, ya que per-
miten explicar su conducta y como su comporta-
miento afecta otras variables del mercado.

Estos modelos también son conocidos como 
modelos de variables cualitativas o modelos de 
variables dependientes discretas, debido a que 
la variable dependiente no es continua y toma 
valores de 0 o 1 (Enchautegui, 2001). 

Cualitativamente los modelos Logit y Probit son 
similares, pues es posible hallar los coeficientes 
del modelo Logit a partir del Probit y viceversa. 
Sin embargo, en la literatura suele emplearse en 
su mayoría el modelo Probit por dos razones: la 
primera, porque en el Probit es posible ajustar 
el error de la variable dependiente en modelos 
de autoselección debido a que estos modelos 
presentan una distribución normal; y segundo, 
porque el Probit permite emplear una variable 
dependiente continua que puede ser de gran in-
terés para toda investigación.

Aunque el modelo Probit es usado con más fre-
cuencia que el modelo Logit, este último pre-

senta varias ventajas: Cuando todas las varia-
bles independientes de un modelo son discretas 
se facilita la comprensión de los coeficientes y 
cuando presenta muestras muy grandes se tie-
nen en cuenta datos que la distribución normal 
de un modelo Probit clasificaría como inusuales.

El documento está organizado en cuatro partes, 
en la primera se analiza de manera breve los pre-
ceptos de la teoría del capital humano desde dos 
enfoques como lo es la educación como bien de 
consumo y bien de inversión. La segunda parte 
describe el modelo empírico planteado y hace 
énfasis en las variables que se han utilizado a lo 
largo de la literatura para explicar la demanda 
por educación. La tercera presenta el análisis 
descriptivo de las variables involucradas y la 
cuarta los resultados del modelo. Al final se con-
cluye y se infiere sobre algunas implicaciones 
de política y desde el punto de vista de la oferta 
educativa y comercial.

Uso de modelos de respuesta binaria para el 
análisis de la demanda por educación: aproxi-
mación teórica y estado del arte

Considerando el amplio uso que los modelos 
estadísticos han tenido en lo referente al tema 
de análisis de la demanda por educación supe-
rior, se procura en las siguientes líneas exponer 
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muy brevemente los fundamentos teóricos en 
que se ha apoyado el desarrollo de esa temáti-
ca. Asimismo se ponen en contexto algunas in-
vestigaciones que, en este línea, han contribuido 
tanto a los procesos institucionales de toma de 
decisiones como a mantener vigencia en la com-
prensión del comportamiento de la demanda 
educativa en diversas latitudes, a través de la 
aplicación de modelos.    

Los conceptos básicos de la teoría del capital 
humano desarrollada por Gary Becker (1962), 
sustentan todos los estudios relacionados con la 
demanda por formación debido al carácter que 
le da a la educación como bien de inversión y los 
efectos que tiene la educación sobre el ingreso de 
los individuos, dejando de lado su carácter como 
bien de consumo (Acevedo, et al., 2008).

La idea central de esta versión de la teoría es que 
la demanda de educación como bien de inver-
sión, está en función de los rendimientos eco-
nómicos que aporta al individuo en el mediano 
y largo plazo versus los costos asociados a esta 
demanda. Adicionalmente, mayores niveles de 
educación se corresponden con niveles de pro-
ductividad superiores (De Pablos L. y Gil M, 
2005). El razonamiento más sencillo es que la 
suma de los costos equivale al desembolso ini-
cial de la inversión mientras que los rendimien-
tos económicos serían los futuros flujos netos de 
caja. La comparación de estas cifras a valor pre-
sente refleja la rentabilidad obtenida por el indi-
viduo de sus estudios (Fernández, et al., 2008).

La otra forma de analizar la demanda por educa-
ción es tratarla como un bien de consumo, por la 
utilidad que reporta a los individuos la adquisi-
ción de conocimientos. En este caso la educación 
se comporta como un bien normal, aumentando 
su demanda con el ingreso, y disminuyendo con 
el aumento de los precios o costos de educarse 
(De Pablos L. y Gil M, 2005). La principal críti-
ca a la teoría del capital humano precisamente 
tiene que ver con el análisis que se hace de la 
educación como un bien de inversión sin tener 
en cuenta los aspectos de utilidad o educación 
motivo consumo.

Al respecto, Jiménez y Salas-Velazco (2000) se-
ñalan que el capital humano no pude verse ex-

clusivamente como un bien que produce un flujo 
de retorno monetario, lo que sería un error si se 
quieren medir todos los beneficios obtenidos de 
las inversiones en capital humano. Los benefi-
cios de consumo también deben incluirse para 
ciertas formas de capital humano, tales como la 
educación. 

Por otra parte, la revisión de la literatura empí-
rica muestra que el uso de modelos estadísticos 
para el análisis de la demanda educativa ha teni-
do una muy voluminosa difusión en el contexto 
internacional, particularmente a partir del auge 
de las teorías del capital humano y siendo el en-
foque principal el de la educación como bien de 
inversión. En España, por ejemplo, se ha regis-
trado una densa aportación de estudios apoya-
dos en modelos de este tipo.

 Un breve recorrido permite destacar contri-
buciones como las de Jiménez & Salas-Velazco 
(2000). Estos autores presentan un análisis mi-
croeconómico de la elección de una carrera uni-
versitaria al finalizar los estudios secundarios 
(título universitario de cuatro años o título uni-
versitario de tres años) por parte de estudiantes 
españoles. El modelo aplicado es un logit bino-
mial y utiliza variables explicativas como: ap-
titud académica, ingreso familiar, empleo, etc. 
Estas corresponden a datos transversales de la 
encuesta sobre opciones educativas a graduados 
de bachillerato. 

Los resultados muestran como el origen social 
(social background), los ingresos familiares y la 
capacidad escolar explican, principalmente, la 
elección de la educación universitaria. Se con-
cluye además que estudiantes de nivel socioe-
conómico más alto, y de los mejores colegios de 
secundaria tienen más probabilidades de elegir 
una carrera universitaria de mayor duración.

Por su parte, Neira, Fernández & Ruzo (2003), 
utilizaron un modelo logit de elección binomial 
para analizar la demanda de estudios de segun-
do ciclo en la Universidad de Santiago de Com-
postela. La implementación del modelo permitió 
indagar cuáles son las variables que influyen en 
la decisión de ampliar la formación en educación 
universitaria. Entre las conclusiones principales 
se destaca el ingreso como variable explicativa, 
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además de los costos de manutención y aloja-
miento, y quizá la más importante fue que para 
el caso de la demanda por posgrados tienen ma-
yor peso el costo de oportunidad representado 
en la edad y las expectativas laborales. 

Asimismo, Salas & Cobos (2005) emplearon un 
modelo logit multinomial para analizar la de-
manda privada de educación universitaria. El 
factor motivacional con mayor incidencia fue la 
expectativa de mayores oportunidades de em-
pleo. Esto, sumado a que el costo directo de ad-
quirir una educación universitaria en España es 
relativamente bajo, hizo que la demanda de es-
tudios universitarios creciera de forma especta-
cular en el último decenio del siglo XX. Además 
de las condiciones del mercado de trabajo, los 
resultados de los modelos econométricos mos-
traron que el nivel educativo de los padres y la 
renta familiar son variables que influyen signifi-
cativamente en la cantidad (y el tipo) de capital 
humano formal que decide acumular los jóvenes 
una vez finalizada su educación secundaria.

En el contexto nacional, entre diversos estudios 
recientes emplean el modelo logit para el aná-
lisis de determinantes de la demanda, está el 
desarrollado por Giraldo, Pareja & Trespalacios 
(2014) que abarca cinco regiones del país. Los 
resultados del estudio sugieren que la edad, el 
ingreso per cápita en los hogares y la educación 
del jefe del hogar son variables significativas 
para las cinco regiones.

El modelo probit también ha sido empleado en 
este tipo de estudio a nivel nacional, pudiendo 
mencionarse los trabajos de Verdú, González & 
Mora (2013) y González (2011). Tenjo (2012) tam-
bién desarrolló proyecciones a quince años para 
la demanda de educación superior en Colombia 
empleando este modelo.

Algunos aportes realizados mediante modelos 
de datos de panel son los de Acevedo, Zuluaga & 
Jaramillo (2008), quienes estudiaron los factores 
determinantes del ingreso a la educación supe-
rior. Para ello emplearon información secunda-
ria del Ministerio de Educación Nacional, del 
Instituto Colombiano de Crédito Educativo y 
Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) y de 
la Encuesta Continua de Hogares (ECH). El ha-

llazgo más importante a nuestro juicio es que los 
resultados sugieren que la oferta educativa tiene 
una gran influencia sobre las tasas de matrícula 
en las IES, particularmente en el sector público. 

 Los modelos de elección discreta también han 
sido empleados en los estudios sobre la deman-
da de educación superior por autores como 
Amaya (2013) y Albert, Gonzales & Mora (2013). 
Estos coinciden en que factores como el género, 
el nivel educativo y la situación de los padres en 
el mercado laboral, la composición familiar y el 
ingreso, tienen una incidencia significativa. 

Un modelo empírico de la demanda por edu-
cación 

La figura 1, muestra los factores determinan-
tes de la demanda de educación que han sido 
identificados por la literatura, muchos de estos 
han sido abordados desde la teoría económica 
e incluso desde la psicología. Como se aprecia, 
se identifican seis grupos de factores que expli-
can la demanda por educación de forma gené-
rica, su grado de explicación puede variar de 
acuerdo al nivel de escolaridad, por ejemplo, la 
demanda de carreras universitarias puede estar 
influenciada mucho más por factores de tipo ins-
titucional como la oferta de cupos y la calidad 
del plantel de secundaria de donde proviene el 
individuo, mientras que la demanda por post-
grados puede estar mucho más influenciada por 
factores económicos, como el ingreso y factores 
de tipo laboral.  

• Factores Socioeconómicos: Entre los factores so-
cioeconómicos se incluyen la capacidad econó-
mica del individuo (nivel de renta), aspectos 
laborales como estar trabajando o no, y expecta-
tivas de trabajo, entre otros. 
• Factores Culturales: Incluye el ambiente cultu-
ral donde se desenvuelve el individuo y puede 
incluir indicadores como la tasa de lectura, tasa 
de escolaridad, etc.
• Factores Intelectuales: En este grupo se incluyen, 
entre otros, nivel intelectual, aptitudes psicoló-
gicas (valoración de la educación), y rendimien-
to académico.    
• Factores Demográficos: Población en edad uni-
versitaria, sexo, raza, etc. 
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• Factores Individuales: Ambiente profesional y 
cultural de la familia, nivel educativo de los pa-
dres, ocupación de los padres, etc. 
• Factores institucionales: Calidad del plantel 
educativo, proximidad, prestigio, etc. 
Para este estudio y teniendo en cuenta la dispo-
nibilidad de datos de la encuesta a graduados 
las variables se dividieron en dos grupos a saber: 
características personales y del entorno laboral, 
las cuales se explican en detalle en el siguiente 
ítem. Se decidió por la estimación de modelos 
logit y probit binomiales, donde la variable res-
puesta o dependiente es de naturaleza dicotómi-
ca que toma el valor de 1 si el profesional cuenta 
con estudios de postgrado y 0 en el caso con-
trario. Este tipo de modelos presenta una serie 
de ventajas ampliamente conocidas respecto de 
otros modelos de elección binaria como el mode-
lo lineal de probabilidad2 . El modelo está espe-
cificado matemáticamente de la siguiente forma:

Donde: 

Dij=Demanda por postgrados (Toma el valor de 
1 si tiene postgrado) 

Xij=Vector de caracteristicas personales del indi-

viduo

Rij=Vector de caracteristicas del entorno laboral 
del individuo

eij=Termino de error

En el caso del modelo Logit, la función utilizada 
es la logística, cuya especificación es la siguiente:

Donde Pi es la probabilidad, por ejemplo de que 
el individuo i tenga o no postgrado y los coefi-
cientes como β miden el cambio en la probabi-
lidad de que el individuo tenga o no postgrado 
ocasionado por un cambio marginal en las va-
riables explicativas, como puede ser el ingreso. 

Por el lado del modelo Probit, la función de dis-
tribución utilizada es la normal, cuya especifica-
ción es la siguiente:

Siendo Z = β0 + β1Xi, la cual indica la decisión de 
la i-ésima persona de acceder o no a un estudio 
de postgrado, y está determinada por una o va-
rias variables explicativas, por ejemplo el ingre-
so del egresado, de tal forma que entre mayor 

Figura 1. Factores determinantes de la demanda por educación

2 Para más detalle consultar Gujarati (2004, capitulo 15) 
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sea el valor de Zi, mayor será la probabilidad de 
que el individuo ingrese a un programa de post-
grado. 

Metodología 

Los datos utilizados en el siguiente documen-
to, corresponden a la encuesta de seguimiento 
a graduados del Ministerio de Educación Na-
cional de 2007, la cual es una herramienta que 
permite analizar la pertinencia de la educación 
superior a partir del seguimiento de los egresa-
dos y su empleabilidad en el mercado laboral. El 
objetivo de esta encuesta es determinar la cali-
dad y la pertinencia de los programas ofrecidos 
en las instituciones de Educación Superior y a su 
vez como el capital humano generado es capaz 
de enfrentarse a los requerimientos del mercado 
y la sociedad en general.

Esta encuesta permite derivar sus resultados en 
dos grandes componentes, uno de oferta y uno 
de demanda. El componente de oferta otorga in-
formación sobre los graduados y su vinculación 
en el sector productivo. El componente de de-
manda identifica los requisitos que el mercado 
laboral exige para vincular en sus empresas a 
los egresados. A partir de la información reco-
lectada, las instituciones de Educación Superior 
pueden identificar aquellas áreas que necesitan 
ser reestructuradas para ofrecer una educación 
acorde a lo que requiere el mercado laboral.

En cuanto al componente de la demanda, esta 
encuesta se enfoca en investigaciones que pro-
nostiquen cuales son los requerimientos en com-
petencias que desean encontrar los empleadores 
en los egresados. Esta encuesta se realiza a nivel 
de áreas metropolitanas, dando como resultado 
un informe por cada NBC, que permite identifi-
car la cantidad de egresados, su empleabilidad y 
la valoración de los empleadores con respecto a 
sus competencias laborales y específicas (MEN, 
2010).

Por otra parte, el componente de oferta deter-
mina el porcentaje de graduados vinculados al 
sector formal, su salario promedio y su opinión 
personal sobre la forma como ellos consideran 
que ha sido su desempeño laboral, la forma-
ción que recibieron y la calidad del empleo que 
poseen. Estos datos se obtienen en conjunto al 

integrar la información que se obtiene de las ins-
tituciones de Educación Superior y los sistemas 
de información de los Ministerios de Protección 
Social y de Hacienda (MEN, 2010).

La muestra analizada inicialmente comprende 
24.959 individuos de los cuales el 86% son profe-
sionales sin estudios de postgrado, mientras que 
el restante 14% posee estudios de postgrado en 
diversos niveles. Los datos analizados compren-
den dos tipos: características personales como 
género, edad, área donde realizó el pregrado y 
postgrado y nivel de educación de los padres, y 
las características relacionadas al campo laboral 
como son los ingresos, posición ocupacional tipo 
de contrato y estado de búsqueda de trabajo. 

Presentación y Análisis de datos:

- Características personales

Un poco más de la mitad de la muestra analiza-
da, de profesionales,  como lo muestra la tabla 
1,  son mujeres (56%) mientras que a nivel de 
postgrado la proporción entre mujeres es prácti-
camente igual. El rango de edad de los profesio-
nales con o sin estudios de postgrado que predo-
mina oscila entre los 30 y los 40 años. Ver tabla 2 
La mayor parte de los profesionales correspon-
de a las llamadas carreras administrativas y de 
las ingenierías y afines, las cuales abarcan el 62% 
de la muestra, sin embargo los postgraduados se 
concentran en la primera área (55%). Ver tabla  3 

Tabla 1. Descripción de las características per-
sonales profesionales de los encuestados: 

Sexo

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Seguimiento a gra-
duados del MEN 2007
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Tabla 2. Descripción de las características per-
sonales profesionales de los encuestados: 

Tabla. 3. Descripción de las características per-
sonales profesionales de los encuestados: 

Área de conocimiento

Tabla 5. Descripción de las características per-
sonales profesionales de los encuestados:

Año de graduación del profesional

Tabla. 4. Descripción de las características per-
sonales profesionales de los encuestados: 

Nivel de Educación de los padres

Edad

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Seguimiento a gra-
duados del MEN 2007

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Seguimiento a gra-
duados del MEN 2007

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Seguimiento a gra-
duados del MEN 2007

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Seguimiento a gra-
duados del MEN 2007

Profesionales Profesionales con postgrado

En la tabla 4 se aprecia el nivel de educación de 
los padres, variable que fue construida a partir 
del máximo nivel alcanzado por uno de los dos, 
en otras palabras, solo se tuvo en cuenta el nivel 
más alto alcanzado por el padre o la madre. La 
comparación entre las dos muestras arroja una 
proporción más alta de padres con formación de 
postgrado para los profesionales con postgrado, 
que para aquellos que no lo tienen.

Características del entorno laboral

Los profesionales con formación avanzada ob-
tienen ingresos superiores a su contraparte, 
mientras que en el caso de los postgraduados 
cerca del 38% percibe más de $3.000.000, este 
porcentaje para los profesionales “rasos” es solo 
del 14%, así mismo los primeros gozan de con-
tratos indefinidos en una mayor proporción. 

Por otra parte la gran mayoría de ellos en cual-
quiera de los dos grupos trabaja en el sector pri-
vado, aunque una proporción más significativa 
de postgraduados labora en el sector público. 
Los porcentajes de empleadores o trabajadores 
por cuenta propia son similares para ambos. 
Ante el interrogante sobre cuántos meses des-
pués de graduarse, obtuvieron su primer trabajo 
la gran mayoría manifestó que ya venían traba-
jando antes de graduarse. 

Resultados del modelo y contrastación de hi-
pótesis

Las variables incluidas en el modelo se descri-
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Tabla 6. Descripción de las características per-
sonales profesionales de los encuestados:

Ingresos

Tabla 7 Descripción de las características 
personales profesionales de los encuestados:

Posición ocupacional

Tabla 8. Descripción de las características 
personales profesionales de los encuestados:

Tipo de contrato

Tabla 9.  Descripción de las características 
personales profesionales de los encuestados:

Tiempo primer trabajo

Tabla 10 . Variables incluidas en el modelo

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Seguimiento a gra-
duados del MEN 2007

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Seguimiento a gra-
duados del MEN 2007

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Seguimiento a gra-
duados del MEN 2007

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Seguimiento a gra-
duados del MEN 2007

ben en la tabla 10, con sus respectivas conven-
ciones. La variable dependiente definida es una 
dicótoma de valores 1 si el profesional cuenta 
con un postgrado y 0 si no lo tiene. Para efecto 
del modelo se tuvieron en cuenta solo los indi-
viduos sin información faltante para un total de 
19.781 profesionales.

Resultados del modelo y contrastación de hi-
pótesis

Las variables incluidas en el modelo se descri-
ben en la tabla 10, con sus respectivas conven-
ciones. La variable dependiente definida es una 
dicótoma de valores 1 si el profesional cuenta 
con un postgrado y 0 si no lo tiene. Para efecto 
del modelo se tuvieron en cuenta solo los indi-
viduos sin información faltante para un total de 
19.781 profesionales.

Las hipótesis planteadas y que deben ser vali-
dadas teniendo en cuenta el modelo empírico 
esbozado, se aprecian resumidas en la Tabla 11.

  Los resultados del modelo logit3  se muestran 
en la tabla 12, y apéndice. La prueba chi-cuadra-
do o de bondad de ajuste del modelo resulta sig-
nificativa a un 99% de confianza (significancia 
global) al igual que la significancia de los valo-
res de los coeficientes (significancia individual).

3 Según los criterios Akaike y Schwarz para la selección de modelos, se eligió el modelo Logit por ser el modelo mejor especificado en contraste con el 
modelo Probit (Ver apéndice).
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Tabla 11 Hipótesis sobre las variables explicativas

Tabla 12 . Resultados modelo logit (Efectos marginales)

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Seguidamente, se plantean las siguientes hipó-
tesis:

Hipótesis 1. La demanda por postgrados está in-

fluenciada por el área del conocimiento, y su relación 
es positiva si el área de pregrado es administrativa. 

Se valida la hipótesis en este caso dado que si 

7-18
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el pregrado es en el área administrativa la pro-
babilidad de que el profesional demande estu-
dios de postgrado aumenta, la variable resulta 
ser significativa y con el signo correcto. En otras 
palabras, un profesional de áreas administrati-
vas tiene mayor probabilidad de cursar un post-
grado al igual que los profesionales del área de 
educación, por encima de las demás áreas. De 
hecho, las estadísticas nacionales demuestran 
que existe una “fuga” de profesionales en dife-
rentes áreas del conocimiento como es el caso 
de ingeniería, salud y en algunas humanidades, 
hacia postgrados del área administrativa espe-
cialmente de perfiles gerenciales como es el caso 
de los MBA, además de nutrirse de los profesio-
nales de la misma área del conocimiento. 

Hipótesis 2. La demanda por postgrados está in-
fluenciada por el nivel educativo de los padres y su 
relación es positiva. 

La hipótesis es validada dado que un mayor 
nivel educativo de los padres aumenta la posi-
bilidad de realizar estudios avanzados, el signo 
esperado se cumple. Diferentes estudios empíri-
cos han obtenido este mismo resultado, algunos 
de ellos reseñados en este documento. 

Hipótesis 3. La demanda por postgrados está in-
fluenciada por la posición ocupacional del profesio-
nal. Su efecto es mayor si es empleado público. 

El diferencial en la probabilidad de realizar un 
postgrado entre un profesional que se desem-
peña como empleado público y como empleado 
privado es de cerca del 6% a favor de los pri-
meros y esto se explica por los incentivos que 
del sector público se generan como es el caso de 
la carrera administrativa y aumentos de salario 
para los docentes. Por el contrario, los dueños 
de empresa son menos dados a realizar este tipo 
de estudios. 

Hipótesis 4. La demanda por postgrados está in-
fluenciada por el nivel de ingresos y esta relación es 
positiva. Al igual que el nivel educativo de los 
padres la variable renta ha sido significativa 
para explicar la demanda por educación. A par-
tir de un ingreso mayor a 2 millones de pesos las 
posibilidades de realizar postgrados aumentan 
significativamente respecto de los profesionales 
que devengan menos de esta cifra.

Hipótesis 5. La demanda por postgrados está in-
fluenciada por el tipo de vinculación, y esta relación 
es negativa si es a término indefinido. 

Este resultado se explica porque un factor impor-
tante que determina la demanda por postgrados 
son las expectativas laborales, entre menor sea el 
grado de seguridad o afianzamiento en el pues-
to de trabajo mayor será entonces la solicitud 
para realizar estudios avanzados. En este caso, 
el hecho de tener un contrato indefinido reduce 
la probabilidad de tener un postgrado, frente al 
que posee una modalidad de contrato a término 
definido.  

Hipótesis 6. La demanda por postgrados está in-
fluenciada por el tiempo de graduación del profesional 
y esta relación es positiva si es un graduado reciente.

La probabilidad de realizar un postgrado de 
acuerdo a los resultados es mayor si el graduado 
es de los años 2006-2007 frente a los graduados 
del periodo 2001-2005. Esto se explica en parte 
por las exigencias del mercado laboral que ha 
generado la necesidad de elevar el nivel de for-
mación para incrementar las posibilidades de 
inserción en el mismo. 

Conclusiones e Implicaciones

Las características personales y del entorno la-
boral explican de manera significativa la de-
manda de postgrados por parte de los profesio-
nales, algunas de estas tienen un peso mayor en 
cuanto a sus efectos sobre el comportamiento de 
la demanda como son: el área de conocimiento 
del pregrado y el ingreso del individuo. En este 
sentido las principales conclusiones de acuerdo 
con los resultados son las siguientes: 

• La demanda por postgrados está influen-
ciada de forma significativa por el nivel de 
ingresos de los profesionales y este efecto es 
menor para aquellos que reciben un salario 
menor o igual a $2.000.000. Por lo tanto, en-
tre mayor sea el salario percibido (más de 
$2.000.000), más dispuestos se encuentran 
los individuos a acceder a estudios de post-
grado.

• La demanda por postgrados es influen-
ciada de forma significativa por el área del 
conocimiento y esta relación se refleja en el 
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hecho de que una persona que haya estudia-
do Agronomía, Artes, Salud, Sociales, Huma-
nidades, Ingeniería ó Matemáticas, presenta 
una menor probabilidad de acceder a un post-
grado en comparación con aquellos indivi-
duos que estudiaron un pregrado en el área de 
Administración, Economía y Afines. Incluso, 
este resultado permitiría inferir que gran par-
te de la demanda por postgrados se direcciona 
a aquellos con perfiles administrativos, tales 
como MBA y ciertas especializaciones.

• La demanda por postgrados está influen-
ciada por la posición ocupacional del profe-
sional, y su relación es positiva y mayor para 
aquellos que laboran en el sector público y 
negativa para aquellos que son dueños de 
empresa o que trabajan en negocios familiares 
sin remuneración, en comparación a los que 
se encuentran vinculados a una empresa pri-
vada. 

• Contar con un contrato a término indefinido 
reduce las posibilidades de realizar un post-
grado frente a modalidades de contrato que 
generan mayor incertidumbre y sensación de 
inestabilidad como los contratos anuales, de 
prestación de servicios, temporales, etc. 

• Los recién graduados se ven más incentiva-
dos a iniciar sus estudios de postgrados ya sea 
por el hecho de no perder la continuidad en 
sus estudios, porque esto implica unos mayo-
res ingresos a futuro o por las exigencias pro-
pias del mercado en el tema de formación.

• El nivel de educación alcanzado por los pa-
dres del individuo incrementa la posibilidad 
de que los hijos realicen estudios de postgra-
dos. 

• Si bien estas variables no son las únicas que 
deben incorporarse a un modelo de esta na-
turaleza, lo anterior tiene varias implicaciones 
desde distintos ámbitos como son:  

Desde el punto vista de la oferta de las Institucio-
nes de Educación Superior, los postgrados admi-
nistrativos constituyen una oportunidad de mer-
cado para las mismas pero además se convierte en 
una amenaza para aquellas áreas como ingeniería 
y salud que pretenden conservar un profesional 

dentro de la disciplina básica. 

Desde el punto de vista de la política educativa y 
de incentivos para generar recurso humano con 
formación avanzada es clave acelerar y profundi-
zar en los programas de financiación profesional 
flexibles y de largo plazo para la formación de 
postgrado. 

Desde el punto de vista del mercado laboral está 
claro que la demanda por postgrados responde a 
incentivos o señales (estabilidad o inestabilidad), 
ya sean monetarios o de aumentos de salario, 
oportunidad de hacer carrera, escalafones, etc. En 
este contexto, una mayor población profesional 
con estudios avanzados requiere de programas 
de incentivos salariales y de carrera no solo en la 
actividad docente si no en todas las actividades 
laborales del sector público y privado.

Apéndice

Fuente: Elaboración propia

7-18
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Criterios de información Akaike y Schwarz (Modelo Logit)

Criterios de información Akaike y Schwarz (Modelo Probit)
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