
[60]

Transmisión del capiTal humano enTre padres e 
hijos en colombia: mecanismo causal de pobreza

Transmission of human capital between 
parents and children in Colombia: A 
causal mechanism of poverty

Yhelin Cristina Calle Espinosa*

artículo de investigación

* Economista por la Universidad de Antioquia. Investigadora del Instituto 
de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur. Becaria Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina. ccalle@iiess-conicet.gob.ar

Fecha de recepción: febrero 2016
Fecha de aceptación: junio 2016

revista de economía del caribe n°. 18
issn: 2011-2106 (impreso) 
issn: 2145-9363 (on line)



revista de economía del caribe nº . 18 (2016) págs. 60-91 [61]

Resumen

La literatura del desarrollo económico ha llegado a un consenso 
sobre la importancia de la educación y la salud como determi-
nantes del desempeño económico de los individuos. La hipótesis 
de que estos factores se heredan de una generación a otra podría 
explicar la existencia de una trampa de pobreza y establecer un 
mecanismo causal de pobreza, que es evidenciado por una baja 
movilidad intergeneracional. Usando un sistema de ecuaciones 
triprobit, este trabajo presenta la relación entre el nivel de educa-
ción y de salud de los jefes de hogar y esos mismos factores en los 
individuos en edad escolar del hogar, para Colombia.
Palabras clave: mecanismos causales de pobreza, movilidad 
intergeneracional y capital humano.
Código JEL: C35 E24 I30 I32 J62

Abstract

The literature of economic development has reached a consensus 
on the importance of education and health as determinants of 
economic performance of individuals. The hypothesis that these 
factors are inherited from one generation to another could explain 
the existence of a poverty trap, establishing a causal mechanism of 
poverty, which is evident by low intergenerational mobility. Using 
a system of equations triprobit, this paper presents the relations-
hip between the level of education and health of household heads 
and those same factors in school children in home, for Colombia.
Keywords: mechanisms causes of poverty, intergenerational 
mobility, and human capital.
Code JEL: C35 E24 I30 I32 J62
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1. INTRODUCCIÓN

Colombia se ha caracterizado por tener altas tasas de pobreza per-
sistentes en el tiempo. Así es como, para 2014, 48.5 y 57.4 % de 
los colombianos reportó que sus condiciones económicas actuales no 
habían mejorado respecto de las de los hogares en los que se criaron 
ni de las que tenían hace cinco años; y para el mismo año, 44.8 % de 
los colombianos se consideraba pobre (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, 2014).

Dada esta situación, este trabajo tiene dos objetivos. El primero 
es esclarecer la relación entre los conceptos de mecanismo causal de 
pobreza, movilidad social intergeneracional y trampa de pobreza, con el fin 
de brindar un panorama más claro sobre la utilización de explicacio-
nes fundamentadas en mecanismos causales en contraposición a las 
explicaciones basadas en leyes generales, que se han utilizado en las 
ciencias económicas.

Y segundo, es evidenciar un mecanismo causal de pobreza que 
transmita las condiciones de capital humano de una generación a 
otra y provoque una prolongación de la predisposición a la pobreza, 
mediante la presencia de efectos latentes ambientales que pueden 
actuar como un círculo vicioso.

Para cumplir los objetivos propuestos, se presenta en el primer 
aparte el concepto de mecanismo causal, cómo este ha sido empleado 
en la economía y en la sociología para el estudio de la pobreza y su 
relación con los conceptos de movilidad social y trampa de pobreza. 
La principal conclusión de esta sección es que ante una situación de 
trampa de pobreza subyace un mecanismo causal que es evidente por 
una baja movilidad social.

En el aparte dos, se procede a medir la movilidad intergenera-
cional y evidenciar un mecanismo causal por el cual los estados de 
educación y salud de los jefes de hogar afectan conjuntamente la 
probabilidad de que los menores en edad escolar asistan a una insti-
tución educativa, se hayan enfermado durante el último mes o hayan 
tenido que ser hospitalizados durante el último año. Esto mediante 
un sistema de ecuaciones probabilísticas con tres ecuaciones.
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Se concluye que, realmente, existe evidencia que señala un meca-
nismo por el cual las condiciones educativas y de salud de una primera 
generación repercuten en la acumulación de capital humano de la 
segunda generación, que hereda la predisposición a ser pobre. Y se 
señala que este efecto, además de transmitirse por el ingreso, puede 
hacerlo por el ambiente de crianza y cuidado en el hogar.

2. PRINCIPALES CONCEPTOS REFERENTES  
A MECANISMOS CAUSALES DE POBREZA

2.1. Mecanismos causales

A grandes rasgos, un mecanismo causal se puede definir como un 
engranaje subyacente que produce un fenómeno como resultado de 
las interacciones de diferentes elementos y sus propiedades de acuerdo 
con una ley causal (Glennan, 1996, citado por Hedström y Ylikoski, 
2010). Por eso, un mecanismo causal se debe entender más allá de la 
simple suma de los elementos que lo conforma, y se debe comprender 
como una cadena de causas y consecuencias que conecta el origen de 
un fenómeno con todas las posibles manifestaciones.

Hedström y Ylikoski (2010) presentan una revisión de diferentes 
conceptos de mecanismos causales en las ciencias sociales,1 de los cuales 
extrae que los mecanismos causales son una concepción multifacética, 
es decir que varios resultados pueden ser determinados por un mismo 
mecanismo. También señala que los mecanismos siempre son una 
noción causal, que se refiere a un proceso que produce un resultado, 
y por tanto establece una jerarquía entre causas y consecuencias.

Y finalmente especifica que los mecanismos están no solo en 
función de los elementos que lo conforman, sino también de las 
propiedades de dichos elementos, las acciones y el orden en que estos 
elementos se engranan siguiendo leyes o generalizaciones, ya que, 

1 Esta revisión incluye: Bechtel y Abrahamsen (2005), Bechtel (2006, 
2008), Bunge (1997, 2004), Glennan (2002), Machamer (2000), Darden 
(2006), Craver (2007), Elster (1989, 1999), Hedström (2005), Little (1991) 
y Woodward (2002).
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como expresa Elster (2010), la especificación de cadenas causales no 
significa el abandono completo de las leyes generales sino la utilización 
de leyes menos abstractas.2

Estas afirmaciones son coherentes con la definición presentada 
por George y Bennett (2005), quienes definen un mecanismo causal 
como un proceso físico o social por el cual un agente con capacidad 
causal altera las características, capacidades o propiedades de otras 
entidades, de forma que el cambio persista en cuanto el mecanismo 
subsecuente actúe.

En cuanto a la pobreza y la desigualdad, existe una gama de 
mecanismos causales. Rambla y Jacovkis (2011) mencionan algunos 
mecanismos causales de la pobreza.3 Dichos mecanismos son complejos 
y con factores causantes diversos, y surgen como respuesta a la hipó-
tesis que asocia la prosperidad de un individuo con la productividad 
de su propio esfuerzo.

Ese mismo autor detalla dos clases de mecanismos causales desde 
la sociología, que son estos: la clausura social y la jerarquización o 
emulación. El primero se refiere a la distribución censurada, ya sea 
intencional o no, de los recursos de la economía, donde un grupo 
específico tiene acceso privilegiado. Mientras que la emulación o la 
jerarquización se refieren a fenómenos culturales, donde los grupos 
privilegiados disfrutan de beneficios inmediatos de sus hábitos, 
mientras los demás grupos solo alcanzan una imitación imperfecta 
de la cultura privilegiada.

En cuanto a esto, Tilly (1998) expone cuatro mecanismos de des-
igualdad, de los cuales dos actúan directamente en la perpetuación 
de la pobreza, como la explotación y el acaparamiento de oportuni-
dades; y otros dos que refuerzan los efectos de los anteriores, como la 
emulación de procesos que favorecen la desigualdad y la adaptación 
a estructuras sociales desiguales.

2 El autor aclara que cuanto más se avanza en una cadena causal, más fácil 
es rechazar la mera correlación.

3 Entre los que se encuentran: Wright (1994), Tilly (1998), Øyen (2004), 
Thernborn (2006).
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Para este autor la desigualdad tiene una relación causal, de tal 
forma que tanto la explotación como el acaparamiento de oportuni-
dades establecen categorías distributivas diferentes. Las categorías 
distributivas a su vez generan directamente retribuciones desiguales 
e indirectamente la acumulación de capacidades diferenciadas, que 
al final ahondan en la desigualdad de las retribuciones.4

Por otro lado, Wright (1995) contrasta cuatro formas comunes 
de explicar la pobreza, que a su vez divide según dos categorías. Pri-
mero, según la naturaleza de la explicación, ya como un mecanismo 
causal, ya como una característica inherente a un sistema. Y segundo, 
según la unidad de análisis, bien la sociedad, bien el individuo.5 Esta 
clasificación se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Esquema de las explicaciones sobre la pobreza

Naturaleza de la explicación
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id
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ció

n

Mecanismo causal
Característica inherente de un 

sistema

Atributo individual
Cultura o conducta de la 

pobreza
Condiciones genéticas y raciales

Sistema social
Disposición social de las 

oportunidades
Explotación de clases

Fuente: Adaptado de Wright (1995).

Los mecanismos causales de pobreza son dos: la cultura o conducta 
de la pobreza y la disposición de las oportunidades. El primer me-
canismo se enmarca en un ámbito individual y hace referencia a los 
factores aprendidos que determinan el desempeño económico, como 
son la propensión a ahorrar, la valoración intertemporal y el grado 

4 Este proceso explica cómo la mecánica de distribución inequitativa garan-
tiza la prolongación de la pobreza a lo largo del tiempo.

5 El autor hace una importante aclaración sobre la familia como otra unidad 
de análisis y especifica que cuando se usa esta unidad las explicaciones propues-
tas son acerca de los individuos dentro de la familia o las condiciones sociales 
a las que se enfrenta.
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de aversión al riesgo, entre otros. Estos factores, al ser aprendidos, 
pueden ser heredados de una generación a otra.

El segundo mecanismo es de orden social, y se presenta en el 
caso de acaparamiento de oportunidades. Un claro ejemplo de esta 
explicación es el diseño de sistemas educativos excluyentes, mercados 
laborales incompletos y sistemas de seguridad social ineficientes. Este 
acaparamiento de oportunidades no permite que todos los individuos 
tengan las mismas alternativas de elección, sino que existan estructuras 
sociales donde individuos con los mismos atributos tengan diferentes 
oportunidades.

Las dos explicaciones restantes hacen referencia a circunstancias 
sistemáticas. Las condiciones genéticas o raciales apelan a caracte-
rísticas inherentes del individuo y se refieren a problemas genéticos 
que pueden causar falta de inteligencia o desventajas físicas.6 Aunque 
estos ejemplos son altamente rebatidos, una variante de esta explica-
ción más aceptada es el subdesarrollo biológico por malnutrición. Y 
finalmente se encuentra la explotación de clase, que es una explicación 
de índole social, donde la pobreza no es una eventualidad, sino una 
característica sistemática esencial para la ejecución de los intereses 
de ciertos actores.

Aunque es posible decir que la interacción simultánea de estas 
cuatro facetas es la que en última instancia el nivel de pobreza que 
experimenta un individuo, este trabajo solo se centrará en el primer 
mecanismo causal. Concretamente el presentado por Gallego Duque 
(2009, 2010), que establece que los estados de salud, educación y 
nutrición de los niños son funcionamientos que pueden estar causados 
por un bajo nivel de ellos y capacidades de sus padres.7 Esta autora 

6 Esta explicación no vincula directamente los genes con la pobreza, sino 
que lo hace con el desempeño del individuo. Algunos ejemplos son estos: Sán-
chez, Sánchez-Campillo, Morreno-Herrero y Rosales (2014), quienes relacio-
nan el desempeño matemático con la exposición a la testarean y Haworth et al. 
(2009), quienes consideran solapamientos de los efectos ambientales y genéti-
cos en el desempeño educativo.

7 Los términos funcionamientos y capacidades corresponden a concepción pre-
sentada por Amartya Sen.
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también asevera que la pobreza, al responder a patrones y no leyes, 
hace que los criterios metodológicos de información causal ofrezcan 
explicaciones satisfactorias y arroje propuesta de políticas paliativas.

2.2. Baja movilidad intergeneracional como 
resultado de mecanismos causales

Teniendo en cuenta que la conducta o cultura puede actuar como 
un mecanismo que transmita las características relacionadas con la 
carencia, entonces es posible pensar que ante la ausencia de cambios 
externos el estatus socioeconómico será heredado de padres a hijos. 
Esta herencia implica que el desempeño económico del individuo 
dependerá total o parcialmente de su linaje o parentela. Ya que la 
movilidad intergeneracional se relaciona con una situación donde 
las características familiares, étnicas o regionales no determinan las 
oportunidades con las que cuenta un individuo, sino que estas están 
determinadas por el mérito (Bouillón y Lora, 2013), la anterior 
situación resultará en una baja movilidad social intergeneracional.8

Entonces, la baja movilidad social intergeneracional se convierte 
en la primera prueba de la existencia de uno o varios mecanismos 
causales de pobreza. Por tanto, al testear el grado de movilidad en 
una sociedad, es necesario no solo constatar que existe una correlación 
en el ingreso sino también entre las variables que lo determinan. Por 
ejemplo, la correlación entre diferentes indicadores socioeconómicos, 
como la educación.

Particularmente en Colombia, el debate sobre la movilidad social 
ha girado en torno a dos ideas opuestas. Por un lado, se refiere a que 
Colombia ha establecido un espacio propicio para la movilidad social, 
donde existe una clase media en aumento, la mayoría proveniente de 
una ascendencia rural pobre (Reichel-Dolmatoff, 1953; Berry-Urrutia, 
1975, citados por Angulo, Azevedo, Gáviria y Paéz, 2012). En cam-

8 Sin embargo, la igualdad de oportunidades no siempre resulta en mo-
vilidad social, especialmente en movilidad social ascendente. Se pueden dar 
casos donde la meritocracia resulta ser un factor separador y perjudicial para 
la sociedad.
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bio, existe otra idea que plantea que la movilidad social ascendente 
es escasa (Smith, 1950; Parra, 1973, citados por Angulo et al., 2012).

Sin embargo, las mediciones realizadas han demostrado que en 
Colombia la movilidad social intergeneracional es reducida tanto 
fuera como dentro del sistema educativo. Behrman et al. (2001) y 
Angulo et al. (2012) calculan coeficientes de correlación del estatus 
socioeconómico usando diferentes indicadores y concluyen que existe 
una baja movilidad social, con mayor énfasis en las familias más ricas 
y más pobres; las más móviles son las familias de clase media.

3. MECANISMOS CAUSALES EN LA TEORÍA 
DE TRAMPAS DE POBREZA

Por otro lado, de la teoría económica, se han desarrollado las teorías de 
trampa de pobreza, sin embargo, Bowles, Durlauf y Hoff (2006) indi-
can que las nuevas teorías sobre la pobreza persistente deben describir 
los mecanismos que causan las trampas de pobreza, y señalan que los 
factores que determinan el prospecto socioeconómico del individuo 
están fueran del control de este y no responden al achievement model 
of income determination.

Esto hace referencia a la necesidad de incorporar explicaciones 
basadas en mecanismos causales a las teorías de trampas de pobreza. 
En particular, en la literatura existen dos mecanismos causales que 
se han explorado ampliamente. Uno se refiere al nivel educativo y 
otro al estado de salud, y es el capital humano uno de los factores 
fundamentales que determina el desempeño económico de un indi-
viduo y su familia.

Primero, en cuanto a la educación, se ha identificado que una de las 
causas de la herencia de la pobreza es debido a la baja inversión educa-
tiva, en cuanto esto Berti (2001) afirma que la inequidad persistente en 
capital humano surge del hecho de que los pobres requieren retornos 
relativamente más altos para incrementar el gasto en educación, ya 
porque los padres pobres ven la educación de sus hijos como bienes 
de lujo, ya porque los padres educados puedan transmitir una mejor 
visión acerca de los beneficios de la educación.
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Igualmente, Formichella (2010) propone una explicación a las 
trampas de pobreza, donde no solo las familias difieren de los recursos 
para acceder a la educación,9 sino que también las familias educadas 
presentan un ambiente más propicio para la acumulación de capital 
humano. De lo anterior se desprende que, dado un monto de dinero 
invertido en educación, el nivel de capital humano al que accede un 
individuo proveniente de una familia poco educada es menor que al 
que accede quien forma parte de una familia más educada.

Estas explicaciones son coherentes con el mecanismo basado en 
la cultura o la conducta, presentado por Wright (1995), donde há-
bitos y comportamientos determinados por la crianza y el ambiente 
familiar aparecen como el proceso subyacente que determina la acu-
mulación de capital humano y por ende el desempeño económico del 
individuo. Aunque la autora no especifica las variables ambientales 
que intervienen en dicho mecanismo, se puede apelar a un mejor 
acompañamiento escolar, una mejor alimentación y un ambiente de 
mayor seguridad, entre otros.

El otro gran mecanismo causal, que podría transmitir la pobre-
za entre generaciones, es el estatus de salud, ya que este afecta el 
desempeño económico no solo mediante la muerte prematura y la 
reducción de la productividad, sino también mediante la presencia 
de grandes gastos que pueden reducir el patrimonio en una o varias 
generaciones.10

Phipps (2003) presenta una revisión de los estudios sobre la re-
lación entre los estatus socioeconómico y de salud, en la que extrae 
tres conclusiones. Primero, que la relación entre estos dos aspectos no 
es lineal, es decir, los choques de ingreso negativo tienen un mayor 
efecto en la salud que los choques positivos. Segundo, la pobreza de 

9 Lo que lleva a ciertas familias a una trampa de pobreza por una baja 
acumulación de capital humano, ciclo que se repite en las consiguientes gene-
raciones.

10 Sobre todo si la cobertura de la seguridad social es limitada. En el caso 
anterior, los estímulos a la inversión se ven afectados por un menor horizonte 
de vida. Esto, a su vez, reduce los incentivos a establecer sistemas de ahorro y 
programas de pensiones y cesantías y aumenta las primas de los seguros de vida.
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larga duración tiene mayores consecuencias negativas en la salud que 
los episodios ocasionales de pobreza. Y además tanto el ingreso como 
su tasa de variación son buenos predictores del estado de salud.11

Uno de los trabajos más relevantes para este tema fue realizado 
por Chakraborty, Papageorgious y Peréz (2010), que proponen dos 
sendas de crecimiento de largo plazo: una donde las enfermedades 
contagiosas están altamente dispersas y el crecimiento es bajo y otra 
donde las mejoras sostenidas del estándar de vida predisponen a la 
erradicación de las enfermedades infecciosas. La senda que experi-
mente una economía va a estar determinada por su ingreso inicial, la 
prevalencia de enfermedades y determinantes ecológicos.12

Estos autores proponen un canal basado en la posibilidad de con-
traer una enfermedad contagiosa, donde la probabilidad de que un 
individuo contagie a su descendencia depende de la probabilidad de 
que este se enferme, lo cual a su vez está determinado por la salubridad 
del ambiente y la inversión en prácticas preventivas que este pueda 
hacer.13 Una mayor inversión en prevención reducirá la probabilidad 
de enfermedad y consecutivamente la probabilidad de contagio.

Las presentes trampas de pobreza basadas en el estatus de salud 
también pueden ser explicados mediante los mecanismos de cultura 
y conducta propuestos por Wright (1995). Por un lado, se puede 
apelar a los aspectos conductuales donde entran en juego los hábitos 

11 El mismo autor revisa la evidencia de esta relación en población infantil y 
muestra que la magnitud de dicha asociación es sensible a las medidas utiliza-
das. Mientras que para los indicadores de salud individuales se pueden observar 
leves consecuencias, para un conjunto de indicadores se evidencia un efecto 
acumulativo, sobre todo en los que tienen en cuenta el estado en los primeros 
años de vida.

12 En el primer escenario, la presencia de externalidades sanitarias afecta la 
conducta racional del individuo y entorpece los incentivos al crecimiento, por 
medio de una mayor morbilidad y mortalidad. En el segundo caso, los niveles 
más altos de ingresos permiten mayor prevención y a su vez la baja incidencia 
de enfermedades genera mayores incentivos para el crecimiento económico.

13 La nutrición desempeña un papel fundamental en la determinación de 
la salud, por tanto, un ingreso que permita acceder a una dieta adecuada no 
solo a los individuos sino también a su descendencia (Fogel, 1997, citado por 
Chakraborty, Papageorgiou y Sebastián (2010).
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de prevención y, por otro lado, las configuración cultural sobre la 
gestión de los riesgos.

Como se ha visto, es posible pensar que los hijos de padres con 
mayores niveles educativos tengan una mayor propensión a presentar 
un buen desempeño educativo, de la misma forma se ha dicho que los 
hogares con padres enfermos incrementan la posibilidad de que sus 
hijos contraigan enfermedades. Pero es posible pensar que tanto los 
factores de educación y salud están relacionados, y hay un entrecruza-
miento entre estos.

Tal relación se basa en el hecho de que la educación guarda una 
relación estrecha con la mortalidad, por ejemplo el nivel educativo 
alcanzado por la población puede establecer una señal confiable del 
riesgo a morir (Kittagawa y Hauser, 1972, citados por London, 
Temporelli y Monterubianesi, 2009). Por otro lado, un buen nivel 
de educación hará más eficiente el gasto en salud, debido a un mayor 
entendimiento y control de los factores de riesgo, que hacen más 
adecuadas las prácticas preventivas (Grossman, 1972, citado por 
London, Temporelli y Monterubianesi).14

3.1. Capital humano e ingreso

Finalmente, para poder establecer que la transmisión de capital huma-
no entre generaciones es un mecanismo causal de pobreza, es de vital 
importancia la suposición de que el capital humano es determinante 
fundamental del ingreso. La teoría de capital humano establece que las 
mejores condiciones de salud y educación generan una mayor produc-
tividad en el trabajador, lo cual garantizará una mayor remuneración 

14 Es posible pensar que los factores de educación de los padres pueden 
afectar la salud de los menores del hogar. Por ejemplo, una madre al contar 
con mayor información puede tener conductas preventivas más acertadas en el 
cuidado de sus hijos. Pero también se debe pensar en otro tipo de relaciones, 
donde los estatus de salud de los jefes de hogar afecten el estatus de escolaridad 
de los menores a su cuidado, como el caso en que los menores no pueden asistir 
a una institución educativa o tienen un bajo rendimiento porque sus cuidadores 
se encuentran enfermos.
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y mejores posibilidades laborales. A continuación, se presentan los 
principales referentes.

La relación entre el ingreso y los niveles de educación y salud tiene 
un componente macroeconómico y un componente microeconómico. 
El primero se refiere a la falta de crecimiento económico, entendido 
este como el crecimiento del PIB, que se presenta en los países que 
poseen bajos niveles educativos y de salud. El segundo componente 
se refiere a los determinantes del ingreso individual y el efecto que 
tiene la salud y la educación en la riqueza de un individuo.

London, Temporelli y Monterubianessi (2009) hacen un recuento de 
modelos que relacionan los niveles de salud e ingreso, entre los que se 
encuentran los de Grossman (1972), Preston (1975), Pritchett (1996), 
modelos que estudian diversos canales de transmisión entre el ingreso 
y la salud, como son las mejoras nutricionales, el acceso a agua potable 
y la atención sanitaria tanto preventiva como terapéutica. Los autores 
también repasan otros modelos que estudian la doble causalidad entre 
la salud y el crecimiento económico, como Bhargava (2001), Fuchs 
(2004), Muenging (2008), donde aseguran que esta doble causalidad 
se presenta con mayor énfasis en los países de bajos ingresos.

En cuanto a la educación, se encuentran todas la teorías de 
crecimiento por medio de la innovación, ya que en estas teorías la 
capacitación de los trabajadores aumenta la productividad, de forma 
que los trabajadores calificados se dedicarán a actividades de mayor 
creación de valor, mientras que los trabajadores menos calificados lo 
haran a la producción de insumos, de forma tal que la formación de 
los trabajadores es un factor en la función de producción.

En este aspecto, se puede hacer referencia a la teoría de salarios y 
educación, con su principal exponente Mincer (1985), que expresa 
que los trabajadores más educados accederán a un mayor ingreso y 
a una mayor probabilidad de instrucción. También existen teorías 
donde la educación es concebida como una inversión, cuyos retornos 
serán unos mejores salarios. Entre estas ideas, se encuentran autores 
como Schultz (1960, 1961) y Becker (1983). La educación también 
tiene un efecto en el ingreso, al tener valor como señal en mercados 
con información imperfecta (Spence,1973 y Groot y Hartog, 1994).
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4. EVIDENCIA DE UN POSIBLE MECANISMO CAUSAL
DE POBREZA EN EL CAPITAL HUMANO

Esta sección se divide en dos partes. La primera se refiere a un ejerci-
cio retrospectivo que mide el grado de movilidad intergeneracional 
dentro del sistema educativo, ya que se usará como indicador del 
estatus socioeconómico el nivel educativo, en concordancia con otras 
medidas que se han elaborado con anterioridad, como Behrman et al. 
(2001). En la segunda parte, se realiza una regresión probabilística 
multivariante, para tres indicadores del estado de salud y educación, 
extraídos de Gallego Duque (2009), que se reconocen como indica-
dores del bienestar del hogar que incide en la salud y educación de 
niños y jóvenes.

4.1. Movilidad intergeneracional: ejercicio retrospectivo

Como se ha dicho, la baja movilidad social intergeneracional es el 
primer indicio de la existencia de un mecanismo causal de pobreza; 
por tanto, antes de evidenciar algún tipo de relación causal, se debe 
testear primero el grado correlación entre el estatus socioeconómico 
de diferentes generaciones. Normalmente esto se hace mediante el 
cálculo de un factor de covarianza o correlación, que relaciona un 
indicador de estatus socioeconómico de un padre y un hijo.

La medición de la movilidad intergeneracional se basa general-
mente en la estimación de un parámetro beta, tal que como expresa 
Angulo et al. (2012) vincula el indicador de estatus socioeconómico 
de los hijos con el indicador de estatus socioeconómico de los padres en 
un determinado linaje. Sin embargo, puede pasar que los 
indicadores del estatus socioeconómico no sigan una distribución 
normal o que sean variables categóricas ordenadas, y que por tanto 
sea preferible usar test de correlación no paramétricos, como el rho 
de Spearman o la tau de Kendall.

El rho de Spearman se basa en el hecho de que las variables cate-
góricas pueden ser ordenadas en rangos, que posteriormente pueden 
ser comparados por cada individuo, de la siguiente forma:
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Tabla 2. Índices de correlación del nivel educativo del jefe de 
hogar y sus padres

Nivel educativo del jefe 
de hogar

Nivel educativo del 
padre del jefe

Nivel educativo de la 
madre del jefe

γ τb γ τb γ τb

Nivel educativo del jefe 
de hogar

1 1 0.47*** 0.41*** 0.48*** 0.42***

Nivel educativo del 
padre del jefe

0.47*** 0.41*** 1 1 0.68*** 0.65***

Nivel educativo de la 
madre del jefe

0.48*** 0.42*** 0.68*** 0.65*** 1 1

*** Nivel de significancia de 99.9 %

A pesar de la correlación existente entre estos dos aspectos, se 
espera que exista algún grado de movilidad. Para poder apreciar la 
movilidad, se realiza la matriz de movilidad intergeneracional, que 
ubica los individuos según su nivel educativo y el nivel educativo de 
sus padres (Bouillón y Lora, 2013) (tabla 3).16

Tabla 3. Matriz de movilidad intergeneracional

Nivel educativo 
del padre del 
jefe del hogar

Nivel educativo del jefe de hogar

Ninguno Primaria Secundaria Media Técnico Tecnológico
Universitario 

sin título

Universitario 

con título
Posgrado Total

Ninguno 21.1 52.4 11.8 10.5 1.7 0.7 0.5 0.9 0.4 100.00

Primaria 2.8 40.4 16.2 22.7 5.6 2.7 2.1 4.7 2.9 100.00

Secundaria 0.4 7.8 13.5 31.1 13.0 5.3 7.7 14.5 6.6 100.00

16 Solo se muestra la matriz de movilidad intergeneracional respecto del 
padre del jefe de hogar, ya que es bastante similar a la matriz en relación con 
la madre.

Continúa...



revista de economía del caribe nº . 18 (2016) págs. 60-91[78]

Transmisión del capital humano entre padres e hijos en Colombia:  
mecanismo causal de pobreza

Nivel educativo 
del padre del 
jefe del hogar

Nivel educativo del jefe de hogar

Ninguno Primaria Secundaria Media Técnico Tecnológico
Universitario 

sin título

Universitario 

con título
Posgrado Total

Técnico o 
tecnológico  

sin título
0.0 3.6 14.3 3.6 25.0 10.7 10.7 17,9 14.3 100.00

Técnico o 
tecnológico  
con título

0.8 3.3 3.3 10.7 22.3 10.7 9.1 28,1 11.6 100.00

Universitario  
sin título

0.0 7.0 7.0 9.3 9.3 14.0 9.3 25.6 18.6 100.00

Universitario 
con título

0.2 1.5 2.0 15.3 8.7 5.2 8.7 30.9 27.5 100.00

Como se puede ver, el hecho de que la matriz superior tome valores 
mayores a los de la matriz inferior muestra una movilidad ascendente 
que puede responder, entre otras cosas, a los avances en cobertura 
educativa. Sin embargo, la mayor movilidad se registra solo en el nivel 
primario, donde 52 % de los padres con ninguna educación tiene hijos 
con nivel primario, mientras que la movilidad a los niveles superiores es 
mucho menor, por ejemplo solo 0.57 % de los padres con ninguna 
educación pudo brindarles educación universitaria a sus hijos.

4.2. Mecanismo causal de pobreza: ejercicio prospectivo

Se procede a evidenciar la existencia de un mecanismo causal que 
determine si un mayor o mejor nivel educativo y estado de salud de los 
jefes de hogar y sus cónyuges pueden crear un ambiente latente, que a 
su vez haga más propicio que los menores en edad escolar de esos 
hogares sean educados y tengan unos buenos estados de salud. Para 
esto, de la Encuesta de Calidad de Vida 2014 se seleccionan 
los hogares con jefatura compartida, es decir, donde el jefe de hogar 
tiene una pareja o un cónyuge,17 y hogares donde hayan individuos 

17 Al incluir las características del cónyugue se puede abarcar un espectro 
más amplio de las condiciones del hogar. Estos resultados deben ser 
contrasta-dos con hogares monoparentales.
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producto de la secuencia condicional de una función de distribución 
normal univariada, que puede ser fácilmente evaluada.

En este caso, la probabilidad de un éxito conjunto es de:

Pr (y1 = y2 = y3 = 1)

= Pr (ε1 < β|
1x1 , ε2 < β|

2x2 , ε3 < β|
3x3)

= Pr (ε3 ≤ β|
3 x3 | ε2 < β|

2 x2 | ε1 <β|
1 x1 ) XPr (ε2 < β|

2 x2 | ε1 < β|
1 x1) XPr (ε1 

≤ β|
1 x1 ).

Esta expresión involucra las condiciones de las variables inobser-
vadas que están correlacionadas la una con la otra. Con la descompo-
sición de Cholesky, se aproxima a una distribución condicional que 
permita que la función de verosimilitud solo requiera la evaluación 
de una integral univariada.

Para estimar un triprobit de la anterior forma, se crearon variables 
dummies para cada nivel educativo y el estado de salud tanto del jefe 
como de su cónyuge. Para eso, se tomó como categoría base el nivel 
de ninguna educación y un mal estado de salud. Los resultados se 
muestran en las tablas 4, 5 y 6.19

En términos generales, se puede ver que el sistema de ecuaciones 
es significante con un test de Wald de 906.43, sigue una 
distribución chi cuadrada con 60º de libertad y es significativa a 
99.9 %. Esto indica que examinar las cuestiones de salud y edu-
cación conjuntamente brinda información adicional y logra 
precisar un efecto conjunto de los estados de salud y educa-
ción de los jefes de hogar en cada una de las probabilidades de 
asistencia, enfermedad y hospitalización de los hijos. Por tanto, es 
posible pensar que parte de estos efectos proceden del am-
biente de acumulación del capital humano del hogar que actúa co-
mo una variable latente y*.

19 A continuación solo se muestran los resultados significativos a 99.9% 
(***), a 99.5% (**) y a 95% (*). Todos los demás resultados se encuentran en 
el anexo.
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Como se puede ver, todos los niveles educativos excepto el primario 
del cónyuge tienen efectos significantes y positivos en la probabilidad 
de que los menores en edad escolar asistan a una institución educa-
tiva, en comparación con aquellos jefes que no recibieron ninguna 
educación. Además se puede observar el hecho que dichos coeficientes 
aumentan con respecto al nivel educativo y, en términos generales, 
la educación del jefe de hogar presenta un mayor coeficiente que la 
educación del cónyuge (tabla 4).

Acorde con lo anterior, se puede ver que el efecto más notorio es 
cuando los jefes alcanzan la universidad, mientras que para el caso del 
cónyuge el mayor efecto se presenta cuando este realiza un posgrado.

En cuanto a la probabilidad de que un menor se haya enfermado 
durante el último mes, es afectada levemente y de manera positiva, por 
el hecho del que el cónyuge tenga menos de nueve años de educación 
secundaria o tenga posgrado. Igualmente es afectada por el hecho de 
que las cabezas de hogar se hayan enfermado o por el hecho de que el 
jefe haya sido hospitalizado (tabla 5).

Tabla 4. Coeficientes en la probabilidad de asistencia escolar

Variable Coeficiente p-valor

Jefe con educación primaria 0.172 0.001**

Jefe con educación secundaria 0.269 0.000***

Cónyuge con educación secundaria 0.210 0.004**

Jefe con educación media 0.409 0.000***

Cónyuge con educación media 0.379 0.000***

Jefe con técnico 0.688 0.000***

Cónyuge con técnico 0.410 0.000***

Jefe con universitario 0.939 0.000***

Cónyuge con universitario 0.446 0.002**

Jefe con posgrado 0.589 0.017*

Cónyuge con posgrado 0.695 0.029*

Significancia a 99.9 % (***), a 99.5 % (**) y a 95 % (*).
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Tabla 5. Coeficientes en la probabilidad de enfermedad

Variable Coeficiente p-valor

Cónyuge con educación secundaria 0.190 0.032*

Cónyuge con posgrado 0.390 0.034*

Cónyuge con estado de salud regular 0.338 0.023*

Jefe enfermo 0.525 0.000***

Cónyuge enfermo 0.807 0.000***

Jefe hospitalizado 0.130 0.049*

Significancia a 99.9 % (***), a 99.5 % (**) y a 95 % (*).

Tabla 6. Coeficientes en la probabilidad de hospitalización

Variable Coeficiente p-valor

Jefe con educación primaria 0.197 0.036*

Jefe con educación secundaria 0.274 0.009**

Jefe con educación media 0.214 0.049*

Cónyuge enfermo 0.196 0.002**

Jefe hospitalizado 0.296 0.000***

Cónyuge hospitalizado 0.253 0.000***

Significancia a 99.9 % (***), a 99.5 % (**) y a 95 % (*).

En cuanto a la correlación entre los errores de las ecuaciones (rho
12 

rho23 y rho
31

), se puede decir que son significativamente diferentes 
de 0. Así es como con una hipótesis nula de rho

12
 = rho

23
 = rho

31 
= 0 es rechazada con un nivel de confianza de 99.9 % con el test de 
radio de máxima verosimilitud de 110.2 que sigue una distribución 
chi-cuadrada.

Particularmente, la correlación entre el error de la ecuación que 
determina la probabilidad de asistir a una institución educativa y 
el error de la ecuación que determina la probabilidad de haberse 
enfermado durante el último mes (rho

12
), toma un valor de –0.17 

con un error estándar de 0.035 y un p-valor de 1.97e-06. Y la corre-
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lación entre el error de la ecuación que determina la probabilidad de 
haberse enfermado durante el último mes y el error de la ecuación 
que determina la probabilidad de haber tenido que ser hospitalizado 
durante el último año toma el valor de 0.31 con un error estándar de 
0.031 y un p-valor de 0.

Es importante notar que este análisis no puede diferenciar el efecto 
que tienen las características de los jefes de hogar en las condiciones 
de los menores en edad escolar mediante el ingreso o través de pro-
cesos ambientales, tales como la crianza. Pero, al ver conjuntamente 
las condiciones, no solo del jefe del hogar, sino también del cónyuge, 
permite intuir un mecanismo adicional al ingreso, que no puede ser 
incluido en el análisis precisamente por el hecho de estar correlacio-
nado con las características del jefe de hogar y su cónyuge.

Las anteriores afirmaciones respaldan que la aplicación de políticas 
contra la pobreza complementaría las políticas de ingreso. Es decir que 
también tienen efecto en la reducción de la pobreza las políticas que 
apunten a la planificación familiar, a la promoción de buenas prácticas 
de cuidado y crianza y al fomento de hábitos saludables, entre otros. 
Esto debido al hecho de que el aumento en el nivel educativo o el estado 
de salud, que incluye la salud sexual y reproductiva, de los miembros 
adultos del hogar repercute de manera positiva en los factores relevantes 
que condicionarán el desempeño económico de los menores en un futuro. 
Así como el fomento de comportamientos que mejoren la interacción 
de los individuos pobres en ambientes adversos puede propiciar el 
desarrollo humano independiente del ingreso.

En cuanto a los programas de transferencia condicionada,20 se 
puede esperar que estos tengan consecuencias parciales si no logran 
repercutir en los factores no monetarios que predisponen a la pobreza, 
porque, como se ha visto, no toda transmisión intergeneracional del 
capital humano es vía ingreso. Particularmente, los programas que 
establecen contraprestaciones, como la escolaridad y los controles 
médicos, no especifican el efecto del subsidio en las conductas de 

20 En el caso colombiano el PTC se denomina Más Familias en Acción, y para 
una mayor ilustración remitirse a Villatoro (2009).
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crianza y cuidado entre los pobres, sino que establecen requerimientos 
meramente formales, como la matrícula a una institución educativa 
y controles de crecimiento y desarrollo.

Sobre todo, teniendo en cuenta que con este tipo de subsidios se 
corre el riesgo de segmentar los servicios de salud y educación entre 
las personas pobres y no pobres, donde se brinda un servicio mínimo 
de mala calidad para las personas subsidiadas (Franco, 2006), que no es 
suficiente para romper los mecanismo adversos a los que se somete el 
menor pobre y su familia, que limita la eficiencia de dichas políticas.

5. CONCLUSIÓN

La primera conclusión que se puede extraer de este estudio es que la 
pobreza, además de ser explicada mediante circunstancias sistemáticas, 
tales como la explotación de clases o las desventajas raciales o genéti-
cas, puede ser explicada como el resultado de diferentes mecanismos 
causales, ya de índole social, ya individual.

Por un lado, la distribución de oportunidades en los sistemas 
educativos, de salud y de trabajo pueden configurar mecanismos de 
exclusión y pobreza, mientras que, por otro, la conducta y la cultura 
pueden configurar un ambiente adverso a la acumulación de capital 
humano. Si estos factores conductuales son heredados por medio de 
la crianza, es posible pensar que la predisposición a la pobreza será 
heredada de padres a hijos.

Una situación como esta se refleja en una baja movilidad interge-
neracional, donde el desempeño económico de un individuo depende 
de la familia de la que este provenga. Por tanto, se puede decir que 
una baja movilidad intergeneracional es síntoma de la existencia de un 
mecanismo causal que involucre la interacción de componentes latentes.

Aunque la mera correlación entre el estatus socioeconómico de los 
padres y los hijos no implica una relación causal, el carácter tempo-
ral de este fenómeno permite avanzar en la búsqueda de una cadena 
causal, al determinar que la dirección de esta relación es de padres a 
hijos, y no viceversa.
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Por otro lado, dentro de la teoría de las trampas de pobreza se 
encuentra toda la gama de teorías de capital humano que relaciona 
las condiciones de salud y educación con el ingreso. Estas relaciones, 
por lo general, se teorizan de manera bidireccional donde existe una 
doble causación entre el ingreso y el capital humano. Pero también se 
teoriza una retroalimentación de forma que no solo existe una relación 
entre la educación y el ingreso o la salud y el ingreso, sino también 
entre la salud y la educación.

Particularmente, en estas teorías, se ha establecido que los hijos de 
los padres más educados pueden obtener un mayor nivel educativo, 
dado un monto de inversión en educación. Asimismo se ha estableci-
do que los hijos de los padres con menos enfermedades están menos 
expuestos a contraer enfermedades, dado el mismo ingreso. De esta 
forma, la teoría de trampas de pobreza también ha apuntado a una 
baja movilidad intergeneracional.

Esto significa que tanto la educación como la salud de los jefes de 
hogar pueden configurar un ambiente que determine conjuntamente 
el estado de salud y la educación de los menores, e indirectamente las 
condiciones que fijan el ingreso.

Así, en este trabajo, se concluye que la relación entre las trampas de 
pobreza, la baja movilidad intergeneracional y los mecanismos causales 
de pobreza se debe a que, si un individuo se encuentra frente a una 
situación de trampa de pobreza, es víctima del mecanismo causal de 
pobreza que no es observable de un modo indirecto, pero sí indirecto 
por medio de una baja movilidad social, más específicamente la baja 
movilidad social intergeneracional.

Esto es respaldado por el sistema de ecuaciones probabilísticas 
estimadas, que confirma que la probabilidad de asistencia a una ins-
titución educativa, la probabilidad de sufrir una enfermedad durante 
el último mes o haber tenido que ser hospitalizado durante el último 
año, por parte de los menores, es conjuntamente afectado por estos 
mismos indicadores de educación y salud en los jefes del hogar.

En particular, la probabilidad de asistencia a una institución 
educativa es afectada positivamente por nivel de educación tanto del 
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jefe de hogar como de su cónyuge, y tiene un mayor efecto el hecho 
de que el jefe de hogar tenga educación universitaria.

La probabilidad de que un menor se haya enfermado durante el 
último mes es afectado tanto por aspectos de educación y salud, del 
jefe de hogar y su cónyuge, y tiene un mayor efecto que este último 
también haya estado enfermo. Igualmente, la probabilidad de que un 
menor haya tenido que ser hospitalizado durante el último año está 
afectado por las condiciones de educación y salud del jefe de hogar y 
su cónyuge; con mayor preponderancia en el hecho de que el jefe de 
hogar haya estado hospitalizado durante el último año.

Este efecto diferenciado del cónyuge y el jefe de hogar hace pensar 
que los menores son afectados por factores diferentes del ingreso, y 
tener en cuenta a los dos cabezas de hogar permite capturar de una 
mejor manera los factores ambientales a los que están expuestos todos 
los miembros del hogar, ya que incluye el efecto del capital humano 
de quien provee el ingreso, ya del jefe de hogar, ya de cónyuge, y 
también la consecuencia en las actividades de cuidado y acompaña-
miento independiente de quien lo realice, según el grado de división 
de trabajo en cada hogar.

Sin embargo, es necesario realizar futuros trabajos que permitan 
diferenciar y cuantificar cada uno de los canales de transmisión, bien 
el ingreso recibido por el jefe de hogar, bien su cónyuge, o buenas 
prácticas de crianza ejercidas por ambos. Así como es necesario realizar 
estudios adicionales en otras poblaciones, como hogares monoparen-
tales o con menores entre los 0 y 5 años, entre otros.

Finalmente, la afirmación de que las condiciones ambientales 
constituyen un mecanismo de transmisión permite justificar la im-
plementación de políticas contra la pobreza adicionales a aquellas 
que buscan complementar el ingreso, como el desarrollo de hábitos 
saludables, la planificación familiar, ya que esto constituye un aspecto 
íntegro de la salud y el desarrollo humano y la gestión del riesgo, 
como forma de mejorar la interacción con el ambiente.
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5.3. Anexo

LR test of rho12=rho13=rho23=0: chi2(3) =   110.2781  Prob > chi2 =  9.561e-24
                                                                              
rho23=  .30468002  Std. Err.=  .03176984  z=  9.5902285  Pr>|z|=          0
rho13= -.16910288  Std. Err.=  .03555437  z= -4.7561768  Pr>|z|=  1.973e-06
rho12=  .02050721  Std. Err.=  .03470685  z=   .5908691  Pr>|z|=  .55460813
                                                                              
                                                                              
       _cons     .3146705   .0350208     8.99   0.000     .2460309      .38331
athrho23      
                                                                              
       _cons     -.170743    .036601    -4.66   0.000    -.2424796   -.0990063
athrho13      
                                                                              
       _cons     .0205101   .0347215     0.59   0.555    -.0475427    .0885629
athrho12      
                                                                              
       _cons    -1.664384   .1994143    -8.35   0.000    -2.055229   -1.273539
HConyuHosp~o     .2536904   .0673057     3.77   0.000     .1217736    .3856072
HJefeHospi~o     .2966038   .0710914     4.17   0.000     .1572671    .4359404
HConyuEnfe~o     .1963399   .0639639     3.07   0.002     .0709729    .3217069
HJefeEnfermo     .0232072   .0680386     0.34   0.733    -.1101461    .1565605
HConyuRegu~r    -.1149791   .1356795    -0.85   0.397     -.380906    .1509478
HJefeRegular    -.0937882   .1315072    -0.71   0.476    -.3515375    .1639612
 HConyuBueno    -.2370924   .1364065    -1.74   0.082    -.5044442    .0302595
  HJefeBueno     -.216791   .1318321    -1.64   0.100    -.4751773    .0415952
HConyuMuyB~o    -.1706648   .1647357    -1.04   0.300    -.4935408    .1522113
HJefeMuyBu~o    -.0115433   .1470802    -0.08   0.937    -.2998151    .2767285
  HConyuPost    -.0814891     .26357    -0.31   0.757    -.5980768    .4350985
   HJefePost      .116659    .227654     0.51   0.608    -.3295346    .5628525
HConyuUniv~o     .1095295   .1372283     0.80   0.425     -.159433    .3784921
HJefeUnive~o      .148002    .147516     1.00   0.316     -.141124     .437128
   HConyuTec     .0796189   .1220952     0.65   0.514    -.1596834    .3189212
    HJefeTec     .1182987   .1392669     0.85   0.396    -.1546595    .3912569
 HConyuMedia    -.0193703   .1015605    -0.19   0.849    -.2184253    .1796847
  HJefeMedia     .2146275   .1092456     1.96   0.049       .00051     .428745
HConyuSecu~a     .0664729   .0980884     0.68   0.498    -.1257768    .2587226
HJefeSecun~a      .274147   .1053562     2.60   0.009     .0676528    .4806413
HConyuPrim~a    -.0036201   .0873383    -0.04   0.967       -.1748    .1675598
HJefePrima~a     .1970854   .0939656     2.10   0.036     .0129162    .3812547
Hospitaliz~n  
                                                                              
       _cons    -2.049143   .2027853   -10.10   0.000    -2.446595   -1.651691
HConyuHosp~o     .0923526   .0622879     1.48   0.138    -.0297294    .2144346
HJefeHospi~o     .1307593   .0663693     1.97   0.049      .000678    .2608407
HConyuEnfe~o     .8072195   .0479809    16.82   0.000     .7131787    .9012602
HJefeEnfermo     .5255478   .0496405    10.59   0.000     .4282543    .6228414
HConyuRegu~r     .3385139   .1491823     2.27   0.023      .046122    .6309058
HJefeRegular    -.0030031   .1264272    -0.02   0.981     -.250796    .2447897
 HConyuBueno     .2594163   .1497128     1.73   0.083    -.0340153     .552848
  HJefeBueno    -.0664909   .1256264    -0.53   0.597    -.3127142    .1797324
HConyuMuyB~o     .1960759   .1792096     1.09   0.274    -.1551684    .5473202
HJefeMuyBu~o     .1130403   .1424407     0.79   0.427    -.1661384     .392219
  HConyuPost     .3904946   .1840833     2.12   0.034     .0296979    .7512913
   HJefePost     .1264228   .1771022     0.71   0.475    -.2206911    .4735368
HConyuUniv~o     .1734749   .1262972     1.37   0.170    -.0740631    .4210129
HJefeUnive~o    -.0468086   .1249689    -0.37   0.708    -.2917431    .1981258
   HConyuTec     .1098626   .1097635     1.00   0.317    -.1052699    .3249951
    HJefeTec     .0344473   .1108464     0.31   0.756    -.1828078    .2517023
 HConyuMedia     .1543544   .0897468     1.72   0.085     -.021546    .3302549
  HJefeMedia    -.0461138   .0873482    -0.53   0.598    -.2173131    .1250856
HConyuSecu~a     .1907384   .0891393     2.14   0.032     .0160286    .3654482
HJefeSecun~a    -.0557437    .086463    -0.64   0.519     -.225208    .1137206
HConyuPrim~a     .1326969   .0795491     1.67   0.095    -.0232165    .2886103
HJefePrima~a     .0078462   .0731536     0.11   0.915    -.1355321    .1512246
Enfermo       
                                                                              
       _cons     .8031841   .1615724     4.97   0.000     .4865081     1.11986
HConyuHosp~o     -.034436    .061655    -0.56   0.576    -.1552775    .0864055
HJefeHospi~o     -.037155   .0676362    -0.55   0.583    -.1697195    .0954095
HConyuEnfe~o    -.0605061     .05602    -1.08   0.280    -.1703033    .0492911
HJefeEnfermo     .1032916   .0605128     1.71   0.088    -.0153112    .2218945
HConyuRegu~r     .1355544   .1148822     1.18   0.238    -.0896105    .3607193
HJefeRegular    -.0153296   .1153589    -0.13   0.894     -.241429    .2107697
 HConyuBueno     .1050359   .1147497     0.92   0.360    -.1198694    .3299411
  HJefeBueno     .0640886   .1149579     0.56   0.577    -.1612246    .2894019
HConyuMuyB~o     .1728554   .1486533     1.16   0.245    -.1184997    .4642105
HJefeMuyBu~o    -.0513363   .1314619    -0.39   0.696    -.3089968    .2063243
  HConyuPost     .6955152    .319002     2.18   0.029     .0702828    1.320748
   HJefePost     .5893798   .2475055     2.38   0.017      .104278    1.074482
HConyuUniv~o     .4461993   .1433892     3.11   0.002     .1651616    .7272369
HJefeUnive~o     .9395494   .1737559     5.41   0.000      .598994    1.280105
   HConyuTec     .4101218   .1110862     3.69   0.000     .1923969    .6278467
    HJefeTec     .6886121   .1311795     5.25   0.000      .431505    .9457192
 HConyuMedia     .3794165   .0755239     5.02   0.000     .2313924    .5274405
  HJefeMedia     .4092623   .0769193     5.32   0.000     .2585032    .5600214
HConyuSecu~a     .2102479   .0725731     2.90   0.004     .0680073    .3524886
HJefeSecun~a      .269171   .0720505     3.74   0.000     .1279546    .4103875
HConyuPrim~a     .0727931   .0607093     1.20   0.231    -.0461949    .1917812
HJefePrima~a     .1972932   .0590518     3.34   0.001     .0815537    .3130326
Asiste        
                                                                              
                    Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

Log pseudolikelihood = -7715.5671                 Prob > chi2     =     0.0000
                                                  Wald chi2(66)   =     919.53
                                                  Number of obs   =      11373

Iteration 4:   log pseudolikelihood = -7715.5671  
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -7715.5671  
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -7715.5681  
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -7717.0621  
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -7770.7062  
rescale eq:    log pseudolikelihood = -7770.7062
rescale:       log pseudolikelihood = -7770.7062
initial:       log pseudolikelihood = -7770.7062

Comparison log likelihood = -7770.7062

trivariate probit, GHK simulator, 25 draws
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