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GWSARIO 

Beneficio. Se considera beneficio a la pnmcia o exceso de los ingresos sobre los 
gastos, producida en el curso de una operación, durante un periodo de tiempo 
determinado o al final de la vida de la empresa. 

Capital Humano. Son los conocimientos y las aptitudes que posee la pobllción 
activa. Incluye inversiones en educación, Instrucción en el trabajo y en la 
migm:ión entre otros. 

Cateprfa. Cada uno de los grupos en que se pueden clasificar distintos objetos. 
Compenucl6n. Aquel pago extra que se hace a personas, grupos o instituciones 

en concepto de perjuicios, pérdidas, dallos o ajustes dentro de la llCJllllllllfa. 
Compensad6n esperlenda-ulario. Es la recibida ele acuerdo al nivel de 

experiencia que se tenga en el desarrollo de determinado trabajo, esto es, a 
mayor experiencia se reciben mayores incentivos que compensan el saluio 
incrementándolo. 

C6ncavo. Dícese del objeto cgya fonna es hueca, sin irreguluidad aparente. Arco 
cuya concavidad esta orientada hacia su cuerda. 

Coato MarglnaL Es el aumento. de costo que se origina al aumentar en una unidad 
el volumen de producción; su . cuantla depende del nivel del volumen de 
producción, pues el costo. marginal suele ser cada vez menor a partir de la 
producción nula, cuando ésta a\UDenta hasta alcanzar un mínimo, a partir del 
cual, por acción de la ley de los rendimientos decrecientes, su cuantía es 
creciente. 

Demanda. Cantidad de una mercancia que los consumidores desean y pueden 
comprar a un precio dado en un periodo dado 

D11crlmlnacl6n. Acción de dar un trato de inferioridad a una persona o 
colectividad. Diferenciar, separar. 

Educac16n. Acción para desarrollar las aptitudes fisicas, intelectuales y morales de 
las personas. 

Elasticidad. Es una medida genérica de la reacción entre dos variables ligadas por 
una función, y que se aplica especialmente al análisis microcconómico y, 
dentro de éste, en particular en el de la demanda y la oferta. 

End6geno. Dlcese de lo que se genera dentro del modelo econométrico o 
económico. 

Ensellanza. Acción y efecto de hacer que alguien aprenda algo. Sistema y método 
de dar instrucción. 

Entrenamiento. Acción y efecto de adiestrar y ejercitar para cualquier actividad. 
Estimación. Es un valor numérico para un parimetro. 
Estimador. Es una regla o método para combinar datos con el fin de determinar el 

valor del parámetro. 
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Eltocútico. Que incluye una o más variables aleatorias. 
E11ógeno. Dlccse de lo que se encuentra fuera del modelo econométrico o 

económico. . 
Eqierlencla. Conocimiento que se adquiere gracias a la prGtica y la obserwción. 
Gauacla. Se Duna pnancia al provecho que un individuo obtiene de la 

utiliz.ación de su propiedad, crabajo, talento, ... , tanto si se trata de renta o 
interés como de salario, estipendio. 

Grupos Ma.......,.. Son los 8l1IPOS menos favon:<:idos de la sociedad, que 
carecen de viviendas dignas, altos grados educacionales y llimeatación 
adecuada. Son grupos a los cuales por lo general se les mee a un lado en 
cienu actividades económicas cofinándolos a un reducido número de elllll, 
las cuales por lo general son las mis mal p1811das. 

Habilidad. Capacidad para realizar alguna Keión o cosa. 
lmtnacdcill. ~ón por la cual se adquien:n conocimientos. Caudal de 

conocimientos adquiridos . 
.. venl6a. Erogación par1 adquirir bienes -muebles o inmuebles tan¡ibles o 

intangibles-, que produzcan ingresos o pmten servicios. 
Lopritmo ·Natural (de un n6mero). Exponente al que hay que elevar e para 

obtener un número determinado. 
Media. Cantidad que representa el promedio de varias cosas. 
Mercado de Trabajo. Lugar de encuentro entre la oferta y la demuda de la 

fUerza de trabajo, cuy1S condiciones y fimcionuniento suelen eshlr invertidos 
en mayor o menor medida por los podem públicos. También se emplea esta 
expresión para situlr las tendencias generales del empleo de. la forma de 
contratación, de los salarios y su evolución ... 

Mlcradón. Desplazamiento de personas o grupos a una llllCVI residencia situada a 
una distancia significativa de la primitiva y que tiene un c:arácla" 
relativamente pennanente. 

Modelo Econométrico. Modelo matemilico fonnalmentc especificado de una 
economía o parte de una economla, cuyos puúnettos son estimados por 
técnicas economélricas Representa un sistema a iravés de llÍI conjunto de 
relaciones estocásticas entre las variables del sistema. 

Monopolio. Tipo de mercado en ~• que un solo vendedor se enfienta a un gran 
número de compradores. Su posición de oferente único le permite influir con 
sus decisiones en los resultados del mercado. 

Número lndn o indice. Es una medida estadística diseilada para lllOSlrlr los 
cambios de una o un grupo de variables relacionadas con respecto al tiempo, 
situación geográfica u otra caractcristica, como renta, profesión ... 

Oferta. Cantidad de un bien o servicio que entra en el mercado a un precio dado 
en un periodo de tiempo detenninado. 

Parámetro. Es una magnitud estimada sobre las bases de los datos releV111tcs del 
modelo. 
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RESUMEN 

En general, en todos los ámbitos de la sociedad se encuentra un factor 
común: el salario. Qué es un factor común, ya que se encuentra inmerso en casi 
todas las actividades sociales, económicas y salvo excepciones nadie está exento 
de relacionarse con él, v. gr.: vendedores ambulantes, deportistas, etc. 

Lo anterior implica que su estudio en la actualidad representa un punto 
importantísimo dentro de la economía mundial. Sus análisis y determinación 
requieren de una urgente y renovada revisión para que con base a ellas se 
implementen los métodos y modelos más apropiados para el cálculo del mismo y 
asl lograr que éste se ajuste adecuadamente a los requerimientos de la fuerza de 
trabajo. 

El modelo presentado es una ecuación que pretende estimar los salarios de 
los trabajadores tomando en cuenta aspectos que pueden influir en su capacidad 
productiva y que por lo regular se omiten en los estudios "tradicionales". 

Tales factores son entre otros: la edad, el sexo, el grado de educación, el 
nivel de instrucción y la experiencia que se haya acumulado al desempellar cierto 
trabajo. Se incluyen todas estas variables ya que el trabajador debe ser visto como 
un ser múltiple en el cual influyen todas estas variantes, las cuales al ser valoradas 
adecuadamente brindarán una mejor estimación del salario. 

El análisis de la presente investigación tiene como fundamento la Teorla del 
Capital Humano y la retoma de algunas viejas ideas de Adam Smith planteadas en 
su obra "La riqueza de las naciones". 

Se incluye también una breve exposición de ciertos aspectos 'econométricos 
(que nos ayudan a comprender la investigación desarrollada), asl como ejemplos 
de modelos empleados comúnmente en el cálculo de los salarios. 

En la última parte se este trabajo se mencionan ampliamente los desastrosos 
efectos que propician la discriminaciones por raza o sexo y las consecuencias de 
éstas sobre el salario. 

Asl pues, la presente investigación trata de integrar al método para el 
cálculo del salario, las caracterlsticas del trabajador: tanto las naturales como las 
adquiridas por su experiencia como las resultantes del esfuerzo individual de 
superación. 



SUMMARY 

In eveiy field of society we find a common factor: wages. It's said that is a 
common element since it's witltin every social and economical activity, and no one is 
excluded from it. 

Therefore, nowadays wages studies represen! a vety importult fact within 
world economies. For Ibis reason tite analysis and determination requieres an wgent 
and renovated revision in order to implement appropriate metltods and models for it's 
calculus and titen make tbem suitable for society's needs. 

The presented model is an equation wich calculates workers' salaries, taking 
in consideration different views tltat could affect their productivity, tita! are not 
normally considered in traditional studies. 

Those factors are age, sex, education, training and working experience. These 
variables are include since a worker has to be considered as a whole, which interact 
with ali tbese variables, and if tltey are used accuratelly will bring a better wage 
estimation. 

The analysis of the present investigation has "The Theoay of tite Human 
Capital" as a background and sorne ideas from "The Wealth of Nations" presented 
by Adam Smitlt. 

This investigation includes a brief exposition of certain econometric aspects 
(tita! will help ns understand the investigation) as well as examples of some 
commonly used models in wages' determination. 

Al tite end of tite proyect, the causes that encourage the discrimination among 
jobs by race or sex are widely explained, as well as tite consecuences of this 
stimullation within wages. 

Therefore, !he present investigation tries to integrate to the wage calculation 
method, the workers characteristics: either tltey are naturals or acquired by bis 
experience oras !he result ofa personal superation effort. 



INTRODUCCIÓN 

El tema aquí tratado fue seleccíonado por la gran importancia que en la 
actualidad representa el análisis de salarios en las economías, no sólo de México, 
sino de todos los paises. 

La explicación de las causas de vanac1ones de los salarios y de las 
ganancias son complejas y controvertidas. Una primera propuesta en este trabajo 
es informar a través de un amplio esqueleto económico el porqué de las diferencias 
de los salarios, una segunda es proporcionar un selectivo examen de los 
principales descubrimientos emplricos determinantes de ellos y una última es 
ayudar a intel)lretar medidas de discriminación por raza y sexo. 

A través de la historia un sin fin de teorías y análisis de los ingresos han 
sido desarrollados, estos han sido enfocados de diversas maneras y, sobre todo, 
respondiendo de acuerdo a lo que en su momento las necesidades demandaban. En 
la actualidad, dichos análisis y detenninación de salarios resultan obsoletos ya que 
las condiciones y el contexto de las sociedades se muestran, en mucho, diferentes a 
los de épocas pretéritas. 

Así mismo, en este trabajo se hace una exposición y el desarrollo de lo que 
es la Teorfa del Cap/la/ Humano, a pesar de no haber sido muy utilizada. Más aquí 
si es utilizada ampliamente, pues sirve como soporte para que en base a ella se 
introduzcan una serie de variables que se han supuesto influyen directamente en el 
salario y la productividad de los trabajadores, que conio ya se dijo en otros 
estudios no son consideradas. Intentaremos a través de los resultados finales que 
nos hemos propuesto obtener, demostrar indirectamente la bondad de la Teoría del 
Capital Humano. 

El análisis de los salarios se remonta a épocas muy antiguas, se podría decir 
que desde que el hombre empezó a recibir una recompensa monetaria por el 
desempefto de su trabajo. Desde entonces y hasta el momento las personas se han 
hecho preguntas en este sentido: ¿Es la remuneración recibida, justa al trabajo 
desempeftado? ¿Como fijar el "precio" al trabajo desarrollado en una actividad? Y 
aún más, ¿Son adecuados los métodos por medio de los cuales son calculados los 
salarios?. 

A Adam Smith le corresponden los primeros estudios que al respecto se 
hayan reportado. Estos propiamente no son en base a formas funcionales 
matemáticas sino relativos a conceptos económicos donde la teoría de 
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compensación de salarios, que brevemente aquí se enuncia, toma un papel 
sustantivo. 

Estos estudios fueron tomados, en buena parte, como la base de muchos 
posteriores dando origen a interesantes trabajos, tesis y análisis. Realizados por 
economistas, sociólogos e inclusive matemáticos, son tan variados y extensos que 
resulta imposible el mencionarlos, por lo que sólo se enfocará la atención en 
aquellos que tienen directas implicaciones y aportaciones al desarrollo del modelo 
en estudio. 

Es así como después de leer y estudiar algunos de esos trabajos, surge la 
necesidad de dar un tono acorde a lo que la sociedad actual reclama en materia de 
salarios. 

Los salarios son un factor económico que está relacionado tanto con 
hombres como con mujeres, con personas jóvenes como adultas, con estudiantes 
como con profesionistas, es decir, es un elemento que está presente en todos los 
ámbitos, sectores y actividades. 

El objetivo de esta investigación es presentar un modelo econométrico que 
permita introducir el enfoque propuesto al análisis y la detenninación de los 
salarios. Cabe aclarar que vemos este modelo como una introducción para trabajos 
posteriores más afinados y de mayor alcance. 

En México la mayoría de la información y sobretodo la económica, es 
manejada a través de censos (cada 5 y 1 O ailos) y encuestas, y en base a éstas se 
deben manejar los datos. La falta de acceso a tablas más específicas es lo que me 
orilló a basarme en datos de E.U. que si bien difieren a los datos económicos de 
nuestro país, sólo serán empleadas para dar una idea más clara y concisa de ciertos 
aspectos; además, estas tablas las utilice ya que fueron las que permitieron mis 
recursos. 

Como se verá más adelante el modelo expuesto es aplicable a una economía 
desarrollada y abierta, aunque es sabido que en México aún la economía no lo es, 
y tal vez ese cambio tarde todavía algunos ailos, creo que es justamente este el 
momento en el que deben irse estudiando alternativas y modelos que modifiquen 
cálculos y proyecciones, no sólo en los salarios, que es el tema primordial que aquí 
se toca, sino en mucho referente a materia económica. ¡Que logremos con el 
tiempo mejores resultados. es el propósito de este esfuerzo que espero no parezca 
muy ambicioso! 
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Es en el marco del T.L.C., el cual entró en vigor a principios de este año, 
que encuentro más motivos y me convenzo más de la importancia de buscar 
nuevos enfoques a cuestiones que se consideran (y no lo son) triviales y comunes 
en nuestra vida diaria, caso especifico el de los salarios. Todos tenemos relación 
con ellos directa o indirectamente pero que poco hacemos al respecto para lograr 
un mejor equilibrio en su distribución. Cabe aclarar que cuando se habla de 
equilibrio se refiere al que debe existir entre las utilidades de la empresas y los 
salarios de los trabajadores. No se pretende que las compañlas sacrifiquen todas 
sus ganancias, cediendo paso sólo a nuevos y mejores salarios para los 
trabajadores; pero, por otro lado, tampoco puede ser posible que el trabajador siga 
teniendo un nivel de vida infimo porque las empresas, fuera de no saber como 
calcular los salarios, están dispuestas a cargar en el empleado todos los costos. En 
paises altamente capitalizados se ha visto que para que la economfa crezca los 
trabajadores deben tener capacidad de compra. 

Entonces debe tratarse de cambiar esta situación poco progresista y tomar 
resoluciones que para ambas pSrtes reporten mejores beneficios. Esto es lo que se 
pretende alcanzar al emplear enfoques como el de la Teoría del Capital Hwnano a 
través de la medición de los factores incluidos en este modelo. 

Debe tomarse en cuenta además de todos los factores que en el modelo 
puedan ser incluidos que éste esta planteado para personas que laboran a partir de 
mandos medios en las empresas y que cuentan con una educación que como 
mfnimo debe ser media superior. Además dado que los costos en que se caería al 
implementar el modelo como método de estimación de los salarios serían muy 
altos, queda confinado el uso del mismo a las empresas privadas con grandes 
capitales, ya que más probablemente son ellas las únicas capaces de absorber tales 
gastos. 

El presente trabajo se encuentra organizado como sigue. Se empieza en el 
Capitulo 1 con una revisión de los aspectos generales que necesitamos saber para 
la mejor comprensión del modelo, como son algunos conceptos de análisis de 
regresión y las características generales de las variables ficticias. En el Capitulo 2 
se hace una revisión del esqueleto teórico empleado como base para el desarrollo 
del trabajo, que como ya se mencionó, es el modelo del Capital Humano, y 
también, brevemente se discute en este capítulo un modelo alternativo, llamado 
slgnaling o hipótesis de proyección a través de la educación. Con esta discusión 
teórica como fondo, en el Capítulo 3 se presenta el modelo propuesto para la 
estimación de los salarios, asf como varias tasas de rendimiento de los salarios 
obtenidos por medio de implementar otras formas de estimación. Entre estos 
resultados están problemas medibles escogidos de forma funcional y de 
especificación estocástica. Dichas tasas van desde el rendimiento obtenido por 
educación, instrucción y experiencia en el trabajo hasta tasas de rendimiento de 



acuerdo a la productividad de los trabajadores altamente pagados, tasas de 
rendimiento de las personas sindicalizadas y las que no están sindicalizadas. En el 
Capítulo 4 se discute como se han estimado, interpretado y como influyen los 
efectos de la discriminación por raza y sexo en el salario. Concluye esta 
investigación con un apartado ~e conclusiones y recomendaciones en las cuales se 
resume brevemente los alcances del trabajo, asi como las recomendaciones para 
que las personas que, posteriormente lo quieran utilizar sepan y tomen en cuenta 
ciertos aspectos en los cuales hay que centrar la atención para lograr el mejor 
aprovechamiento del mismo. 

Finalmente debo hacer público mi agradecimiento a todos aquellos que 
hicieron posible la elaboración de esta tesis. Muy en especial al profesor Lucio 
Pérez Rodriguez por su apoyo y dirección. 



CAPITULO UNO 

ASPECTOS GENERALES 

1 .1 ANÁLISIS DE REGRESIÓN 

El análisis de regresión está dirigido a estimar o predecir el valor medio o 
promedio (poblacional) de la variable dependiente con base en los valores fijos o 
conocidos de la(s) variable(s) explicativa(s). 

Recuérdese el concepto de las probabilidades condicionales de Y p(Y 1 X), 
o la probabilidad de Y dado X. 

Para cada una de las distribuciones de probabilidad condicionales de Y se 
puede calcular su valor medio o promedio, término conocido también como la 
media condicional o esperanza condicional, se denota como E(X=XJ y se lee: "el 
valor esperado de Y dado que X toma el valor especifico X,". Para efectos de 
simplificar la notación, se escribirá como E(YIX,). 

Ya que cada media condicional E(YIX.> está en función de X.. 
Simbólicamente, se tiene que: 

E(r¡x,)=t(x,) 
(1.1) 

en dónde J{X,) denota una función de la variable explicativa X,. La ecuación ( 1.1) 
se conoce como la función de regresión poblacional, FRP, (en dos variables) o 
simplemente regresión poblacional (RP). Dicha función denota únicamente que 
la media (poblacional) de la distribución de Y dado X, está funcionalmente 
relacionada con X, En otras palabras, muestra cómo el valor promedio 
(poblacional) de Y varía con las X Dicho de otra manera, explica cómo la 
respuesta media o promedio de Y varia con X. 

Como una primera aproximación o hipótesis de trabajo, se puede suponer 
que la FRP E(YIX,) es una función lineal de X,, por ejemplo, del siguiente tipo: 



E(Y\X,)=P, +P,X, 
(1.2) 

en la cual p, y p, son parámetros desconocidos pero fijos que se denominan 
coeficientes de regresión, también llamados intersección y coeficiente de la 
pendiente, respectivamente. La ecuación (1.2) se conoce como la función de 
regresión lineal poblacional o, simplemente, como la regresión lineal 
poblacional. 

En el análisis de regresión, el principal interés consiste en estimar una FRP 
como la de la ecuación ( 1.2), esto es, estimar los valores de las incógnitas y p, y 
p, con base en las observaciones de Y y X. 

Se puede expresar la desviación de un Y, individual alrededor de su valor 
esperado, de la siguiente manera: 

11, =Y,-E(Y\X,) 
o 

Y. =E(Y\X,)+11, 
(1.3) 

en donde la desviación 11, es una variable aleatoria no observable que toma valores 
positivos o negativos. Técnicamente, se conoce a 11, como la perturbación 
estocdstica o término del error estocástico. 

Si se supone que E(Y\X,) es lineal en X,, como en (1.2), la ecuación (1.3) 
puede escribirse como: 

Y.= E(Y\X,) +u, 

=P, +p,x, +11, 
(1.4) 

El término perturbación u, sustituye todas aquellas variables que han sido 
excluidas del modelo pero que afectan conjuntamente a Y. 

Ya que en la práctica lo que está al alcance es una muestra de los valores 
de Y correspondientes a valores fijos de X, entonces, la tarea es la estimación de la 
FRP con base a la información muestra!. De manera análoga a la forma en que se 
fundamenta la regresión lineal poblacional, es posible desarrollar el concepto de 
(FRM). Para representar la línea de regresión muestra! es: 



Y, =P, +P:X, 
(1.5) 

donde " se lee como "sombrero" o ngorroº 

Y, = estimador de E( Y 1 X,) 

p, =estimador de p, 

p, =estimador de p, 

Nótese que un estimador o esladíslica (muestra!), como también se conoce, 
es simplemente una regla, fórmula o método que nos dice cómo estimar el 
parámetro poblacional a partir de la información proporcionada por la muestra que 
se tiene a mano. 

La FRM (1.5) en su forma estocástica se puede expresar también de la 
siguiente manera: 

r, =-P, +'/1,x, +e, 
(1.6) 

en donde, además de los símbolos definidos anteriormente, e, denota el término 
residual (muestra!). Conceptualmente e, es análogo a u, , pudiendo considerarse 
como una cs1imació11 de u,. Se introduce en la FRM por las mismas razones por 
las cuales 111 se introdujo en la FRP. 

Resumiendo, el objetivo fundamental del análisis de regresión consiste en 
estimar la FRP 

Y, =P, +p,x, +u, 
(1.4) 

con base en la FRM 

Y, =P. +JJ,x, +e, 
(1.6) 

en razón de que en la mayoría de los casos el amilisis se debe llevar a cabo con 
base en una muestra tomada de una población. Sin embargo, debido a 



fluctuaciones entre una muestra y otra, la estimación de la FRP con base en la 
FRM es, en el mejor de los casos, una aproximación. 

Aunque haya un sin fin de funciones diferentes que se pueden utilizar como 
modelo del valor medio de la variable de respuesta r; como una función de una o 
más variables independientes. Este trabajo se concentrará en el conjunto de 
modelos denominado modelos estadivticos lineales. Si r; es la variable de 
respuesta y X, una variable independiente, parece razonable utilizar el modelo 

E(r¡x,)=P, +p,x, 

para valores desconocidos de los parámetros p, y p,. Obsérvese que en este 
modelo E(YIX,) es una función lineal de X, (para p, y p, dados) y también es una 
función lineal de p, y p, (ya que E(YI X,) = cp, + dp, con e= 1 y d= X, ). En el 
modelo E(YIX,) = p, + p,x;, E(YIX,> no es una función lineal de X,. pero sí es 
una función lineal de p, y p, (ya que E(YIX,) = cp, + dp, con c=I y d =X,'). 
Cuando se afirma tener un modelo estadístico lineal para r;. se denota que 
E( Y 1 X,) es una función lineal de los parámetros desconocidos p, y p, y no 
necesariamente una función lineal de .X,. Por lo tanto • 

Y, =P, +p,(lnX,)+e, 

es un modelo lineal (suponiendo que In X, es una constante conocida). 

Si el modelo expresa a E(YIX,) como una función lineal de p, y p, 
solamente, el modelo se denomina modelo de regresión lineal simple. Si hay más 
de una variable independiente de interés, digamos X,,.X,,,. .. .x;., y si el modelo de 
E(YIX,) es: 

E(r¡xJ=P, +p,x11 + ... +p .. ,x .. 

el modelo se conoce como modelo lineal de regresión múltiple. Ya que se 
consideran X,1.Xm ... .x; .. como constantes conocidas, supuestamente son medidas 
sin error en un experimento. 

De manera similar, 

E(YjX,)=P, +p,x,+p,x,' 



es un modelo estadístico línea!, en donde E(Y 1 X,) es una funcíón polinomíal de 
segundo grado de la variable independiente X,, con X,, =X,y Xa= X,'. Este modelo 
sería apropiado para una respuesta que traza el segmento de una parábola .en la 
región de experimentación. 

DEFINICIÓN. El modelo estadlstico lineal que relaciona una respuesta 
aleatoria Y, con un conjunto de variables independientes X,,.Xa .... .X,. tiene la 
forma 

donde 

Y, =P, +p,x,, +p,x,,+ ... +p,,,x, +e, 

p,, P~ ... , P,., son parámetros desconocidos 
e, es una variable aleatoria y 
X,,.X,,. ... .X~ son constantes conocidas. 

Supóngase que E(e,) =O y por lo tanto que 

E(YJX,)=P, +p,x,, +p,x,,+ ... +p .. ,x. 

1.1.1 MÉTODO DE MÍNIMOS CUADRADOS 

La primera tarea a desarrollar consiste en estimar la función de regresión 
poblacional (FRP) con base en la función de regresión muestra! (FRM), de la 
manera más precisa posible. Existen en la actualidad varios métodos para 
construir la FRM, pero en Jo concerniente al análisis de regresión el más usado es 
el método de mfnimos cuadrados ordinarios (MCO). 

Recordando la ecuación ( 1.6) para X = X. se tiene una observación 
(muestra!) Y = Y,. En ténninos de la FRM, el Y, observado puede expresarse 
como: 

Y, =Y,+e, 
(1.7) 

donde Y, es el valor estimado (media condicional) de Y, . 

Primero exprésese (l. 7) como: 



e, =Y,-Y, 
=r.-iJ,-p,x, 

(1.8) 

lo cual muestra que los e, (los residuos) son simplemente las diferencias entre los 
valores reales y los estimados de Y. 

Ahora bien, dados N pares de observaciones de Y y X interesa detenninar la 
FRM de tal fonna que esté tan cerca como sea posible del Y real. Con este fin se 
puede adoptar el siguiente criterio: elijase la FRM, de tal manera que la suma de 
los residuos l:e, =~(Y, -Y,) resulte ser tan pequeila como sea posible. . 

Si se adopta el criterio de minimizar l:e, a todos los residuos se les da la 
misma importancia o peso sin importar que tan cerca o que tan dispersas estén las 
observaciones individuales de la FRM. Como consecuencia, es bastante factible 
que la suma algebraica de los e, sea muy pequeila (aun cero), a pesar de que los e, 
estén muy dispersos alrededor de la FRM. Este problema puede evitarse 
adoptando el criterio de los minimos cuadrados según el cual la FRM puede 
plantearse en forma tal que 

l::e,' =l:(Y,-Y,)' 

( . . }' =l: Y, -p, -p,x, 
(1.9) 

resulte ser tan pequeña como sea posible y en donde e,' representa los residuos al 
cuadrado. 

Como se anotó previamente, bajo el criterio de minimizar l:e,, la suma 
puede ser pequeila a pesar de que los e, estén bastante dispersos alrededor de la 
FRM. La anterior situación no puede presentarse con el método de los minimos 
cuadrados debido a que cuanto más grandes sean los e, (en valores absolutos), 
mayor será l:e, '. El prlncipio o método de mínimos cuadrados selecciona el p,, y 

el p, de tal forma que para un conjunto muestra! de información ~e, 2 es la más 
pcqueila posible. En otras palabras, para una muestra dada, el método de minimos 
cuadrados nos arroja estimativos únicos de P, y p, que producen el valor más 
pequeilo posible de l:e, '. Lo anterior se obtiene mediante un ejercicio sencillo de 
cálculo diferencial. El proceso de diferenciación produce las siguientes ecuaciones 
para la estimación de p, y p,: 



~Y, =NP, +p,~x. 
(1.10) 

(1.11) 

en donde N es el tamailo de la muestra. Estas ecuaciones simultáneas se conocen 
como ecuaciones normales. Al resolverlas simultánC11Dente se obtiene 

donde x,=(X,- X) 
y,=(Y,-Y)y 
X y Y son las medias muesttales de X y Y respectivamente 

(1.12) 

De aqul en adelante se adoptará la convención de utilizar lettas minúsculas para 
representar desviaciones con respecto a los valores medios. 

yparap, 

(1.13) 

Los estimadores previamente obtenidos se conocen como estimadores de 
mlnimos cuadrados, por derivarse del principio de mínimos cuadrados. Obsérvese 
a continuación las caracterlsticas de estos estimadores: 

<rEstán expresados únicamente en términos de cantidades observables, 
es decir, x; y r; . 

<rSon estimadores puntuales; es decir, dada la muestta cada estimador 
proporcionará un solo (punto) valor del parámetro poblacional 
relevante. 

Una vez obtenidos los estimadores de mlnimos cuadrados, a partir de los 
datos que se tengan a mano es muy fácil ajustar la línea de regresión muestral, la 
cual posee las siguientes propiedades: 

"'"Pasa a través de las medias muestrales de X y Y. 
"'"El valor medio del Y estimado (=f,) es igual al valor medio del Y 

observado para 



(1.14) 

esto es 

Y=Y 
<rEI valor medio de los residuos e, es cero. 

Laforma de desviación para uno de los estimadores de MCO es: 

Y,-Y =/l,(x, -X)+e, 

y, =P,x, +e, 
(l.IS) 

Laforma de desviación para uno de los estimadores de MCO es: 

r,-Y =/l,(x, -X)+e, 

y, =P,x, +e, 
(l.IS) 

La FRP en fonna de desviaciones puede expresarse de la siguiente manera: 

.v,='P,x, 
(1.16) 

<rLos residuos e, no están correlacionados con el valor estimado de Y,, 
<rLos residuos e, no están correlacionados con X,. 

Los supuestos sobre la variable X, y el término de perturbación son 
fundamentales para llevar a cabo una interpretación válida de las estimaciones de 
la regresión. 

El modelo de regresión, plantea los siguientes supuestos: 
Supuesto 1. El valor medio o promedio de 11, es igual a cero. 

E(11,¡X,)=O 
(1.17) 



Supuesto 2. No existe autocorrelación entre las u. 

cov(11, ,11
1

) = E[11, -H(11.)][11, - !i(11
1 
)] 

= E(11,11,} por el supuesto 1 

=O i*'J 
(1.18) 

donde i y j son dos observaciones diferentes y cov significa covarianza. 

Dicho de otro modo, (l. 18) postula que las perturbaciones u, y 11
1 
no están 

correlacionadas. Técnicamente, este supuesto se conoce como el supuesto de 
correlación no serial o de no autocorrelación. En la figura 1. l(a) los u están 
correlacionados positivamente: un u positivo· está seguido por un u positivo, o un 
u negativo está seguido por un 11 negativo. En la figura l.l(b) los u están 
correlacionados negativamente, un u positivo está seguido por un 11 negativo y 
viceversa. 

Si las perturbaciones siguen patrones de tipo sistemático, tales como los 
que se muestran en las figuras l.l(a) y l.l(b), existe autocorrelación o correlación 
serial. La figura l.l(c) no muestra un patrón sistemático para los 11, lo cual indica, 
por tanto, cero correlación. 

Supuesto J. Homocedasticidad o igual varianza para u .. 

var(u,jX,)=E[u, -E(u,)]' 

donde var significa varianza. 

= E( u;} por el supuesto 1 

=a2 
(1.19) 

La ecuación (1.19) plantea que la varianza de u, para cada X, (es decir, la 
varianza condicional de u,) es un número positivo constante, igual a o<. 
Técnicamente, (1.19) representa el supuesto de homo,·edasticidad o igual (horno) 
dispersión (cedasticidad) o igual varianza. Dicho de otra manera, (1.19) implica 
que las poblaciones de Y que corresponden a los diferentes valores de X tienen la 
misma varianza. 

En contraste con lo anterior cuando la varianza condicional de la población 
Y aumenta a medida que X aumenta. Esta situación se conoce con el nombre de 
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heterocedaslicidad o dispersión o desigual varianza. Simbólicamente, en esta 
situación (1.19) puede escribirse como: 

var(u,jX,)= O: 

Apréciese el subíndice i que acompaila a o' el cual índica que la varianza 
de la población Y ya no es constante. 

Sup11ato 4. Cero covarianza entre u, y X.. 
Formalmente, 

cov(u,,X,)= E[11, -E(u.)][x, -E(X,)] 
= O, de acuerdo al supuesto 

(1.20) 

El supuesto 4 afirma que la perturbación 11 y la variable explicativa X no 
están correlacionadas. La justificación de este supuesto es la siguiente: cuando 
expresamos la FRP como en (1.4). supusimos que X y u (que representa la 
influencia de todas las variables omitidas) tienen influencia separada (y aditiva) 
sobre Y. Pero si X y u están correlacionadas, no es posible establecer su efecto 
individual sobre Y. De este modo, si X y u están positivamente correlacionadas, X 
aumenta cuando u aumenta y disminuye cuando u disminuye. En fonna similar, si 
X y u están negativamente correlacionadas, X aumenta cuando u disminuye o X 
disminuye cuando u aumenta. En cualquiera de los dos casos es dificil aislar la 
influencia individual de X y de u sobre Y. 

Supuesto 5. El modelo de regresión está correctamente especificado. No 
existen sesgos ni errores de especificación. 

El sesgo de especificación o error de especificación ocurre cuando se 
escoge la fonna funcional equivocada. 

Es importante aclarar que todos estos supuestos pertenecen únicamente a la 
FRP y no a la FRM. 

Los estimadores de niínimos cuadrados están en función de la infonnación 
muestra!. Sin embargo, como los datos pueden cambiar fácilmente de una muestra 
a otra, se hace necesario encontrar alguna medida de la "confiabilidad" o precisión 
de los estimadores p, y p,. En estadística, la precisión de un estimativo se mide a 
través de su error estándar (se). El error estándar no es otra cosa que la 
desviación estándar de la distribución muestra! del estimador, siendo ésta última 

JI 



simplemente una distribución de frecuencias o de probabilidades de un estimador, 
es decir, una distribución del conjunto de valores del estimador obtenidos de todas 
las muestras posibles del mismo tamailo y de la misma población. Las 
distribuciones muestrales se utilizan para realizar inferencias acerca de los 
parámetros poblacionales con base en los valores de los estimadores calculados a 
partir de una o más muestras. 

Los errores estándar de los estimadores de MCO pueden obtenerse de la 
siguiente manera: 

.donde 

donde 

donde 

(1.21) 

se(p2)= ~ 
,¡¿x,' 

(1.22) 

var(.BJ= ;;;? , d . ,.,_x, 
(1.23) 

se(p,) = ~ I';,~; cr 

(1.24) 

var = varianza 
se = error estándar 
a< es la constante o varianza homoceocedástica de u, en razón del 

supuesto 3. 

Se tiene que O'- se estima mediante la siguiente fónnula: 

(;' = ¿e; 
N-2 

¿ ' - r, ' - (¿x,y.)' 
e, - y, '[,x,' 

(1.25) 

(1.26) 

u' es el estimador de MCO del verdadero pero desconocido cr' 
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N-2 se conoce con el nombre de número de grados de libertad (g 
de 1) y 

r.c: es la suma de los residuos al cuadrado o suma residual de 
cuadrados (SRC). 

El ténnino números de grados de libertad, muestra el número total de 
observaciones en la muestra (= N) menos el número de restricciones (lineales) 
impuesto en ellas. 

La ralz cuadrada positiva de ;¡ 

u=~ 'Le,' 
N-2 

(1.27) 

se conoce como el error estándar de la estimación. Básicamente, es la desviación 
estándar de los valores de Y con respecto a la línea de regresión estimada y que se 
utiliza con frecuencia como una medida que resume la "bondad del ajuste" de la 
linea de regresión estimada. 

Obsérvese las siguientes características de las varianzas (y, por tanto, de los 
errores estándar) de /J, y p,: 

<rLa varianza de p, es directamente proporcional a o' pero 
inversamente proporcional a la '[,x,' lo cual implica que, dado o', 
cuanto mayor sea la variación en los valores de X. más pequeila será 
la varianza de p, y mayor la precisión en la estimación de P,. En 
resumen, dado o', si existe una variación significativa en los valores 
de X, p, se puede medir con mayor exactitud que cuando los X, no 
varían sígnificativamente. Igualmente, dado 'f.x,' , cuanto mayor sea 

la varianza de a', mayor será también la varianza de P,. 
"'"La varianza de p, es directamente proporcional a a' y a 'f.x,' pero 

inversamente proporcional a "f.x,' y al tamailo de la muestra, N. 

"'"Puesto que p, y p, son estimadores, no sólo varían de una muestra a 
otra sino que dentro de una muestra dada tienden a depender entre 
si. Esta dependencia entre los estimadores se miden mediante la 
covarianza existente entre ellos. 

13 



cov(p, ,p,) =-X var(p,) 

= -x(__c!.,.) 
~::x.-

(1.28) 

Un estimador, digamos el estimador p,, de MCO, es el mejor estimador 
lineal insesgado (MELI) de p, si: 

-Es lineal, es decir, una función lineal de una variable aleatoria tal 
como la variable dependiente Y en el modelo de regresión. 

or-Es insesgado, es decir, su valor promedio o esperado EÜJ,), es igual 
al valor verdadero p, . 

<rTiene varianza mínima entre la clase de todos los estimadores 
lineales insesgados; a un estimador insesgado con varianza mínima 
se le conoce como un estimador eficiente. 

En el contexto del análisis de regresión se puede demostrar que los 
estimadores de MCO son MELI. Esta es la clave del famoso teorema de Gauss
Markov, el cual se puede enunciar de la siguiente fonna: 

TEOREMA DE GAUSS-MARKOV: Dados los supuestos del modelo 
clásico de regresión lineal, los estimadores de mínimos cuadrados en la clase 
de estimadores lineales insesgados, tienen varianza mínima; es decir, son 
MELI. 

La llamada bondad del ajuste de la línea de regresión ajustada a un 
conjunto de datos es por la cual se intenta encontrar en que medida ajusta la línea 
de regresión muestra! a los datos. 

El coeficiente de determinación r' (para el caso de dos variables) o R2 (para 
regresión múltiple) es una medida resumen que dice que tan bien la línea de 
regresión muestra! se ajusta a los datos. 

Para calcular este r' se procede de la siguiente fom1a: 
Recuérdese que 

1'. =f. +e, 
(1.6) 

o, en forma de desviación 
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y, =y,+e, 
(l.29) 

en donde se han utilizado ( 1.1 S) y ( 1.16). Elevando al cuadrado ambos lados de 
(1.29) y sumado sobre toda la muestra, se obtiene 

'r,y,' ='r.y,' +'r.e.' +2'f.y,e, 
='f.y,' +r.e,' 

= P', r. x,' + 'f.e.' 

debido a que 'r,y,e, =O y a que y, =/1,x,. 

(l.30) 

Las sumas de cuadrados que aparecen en la expresión (1.30) pueden 
describirse de la siguiente manera: 'r.y,' = r.(r, -f)' = variación total de los 
valores reales de Y con respecto a su medida muestra!, expresión que se conoce 
como suma total de cuadrados (STC). 

'r.P.' =r.(Y,-Y)' =r.(Y,-f)' =P'.r.x,' ==variación de los valores estimados 

de Y con respecto a su media (r = f), y que, se conoce con el nombre de suma de 

cuadrados debida a la regresión, debida a las vru'lable explicativas o explicada por 
la regresión o, simplemente, suma explicada de cuadrados (SEC). 'Ee.' = 

variación residual o no explicada de los valores de Y con respecto a la linea de 
regresión o, simplemente, suma residual de cuadrados (SRC). Por consiguiente, 
{ 1.30) es igual a: 

STC = SEC+SRC 
(1.31) 

'f.y,' = r.(Y, -r)' = 'E(Y, -f)' = iJ: r.x,' =variación de los valores estimados de 

Y con respecto a su media (Y = f}, y que, se conoce con el nombre de suma de 

cuadrados debida a la regresión, debida a las variable explicativas o explicada por 
la regresión o, simplemente, suma explicada de cuadrados (SEC). 'Ee,' = 
variación residual o no explicada de los valores de Y con respecto a la linea de 
regresión o, simplemente, suma residual de cuadrados {SRC). Por consiguiente, 
{ 1.30) es igual a: 
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STC = SEC+SRC 

dividiendo ambos lados de (1.31) por la STC, se obtiene 

l=SEC+SRC 
STC STC 

¿(f,-Y)' re' 
----+ 1 

r(r,-Y)' r(r,-Y)' 

Se puede ahora definir el ,., como 

r' 
r(i,-Y)' 
¿(Y,-Y)' 

SEC 
STC 

(1.31) 

(1.32) 

(1.33) 

La cantidad ,., definida de esta manera, se conoce como coeficiente de 
determinación (muestral), y es la más ampliamente utilizada medida de la bondad 
del ajuste de una línea de regresión. 

Claramente, r' mide la proporción o porcentaje de la variación total en Y 
explicada por el modelo de regresión. Sus propiedades más importantes son: 

"'"Es una cantidad no negativa. 
<rSus límites son O S r' S l. Un r' de 1 denota un ajuste peñecto, 

mientras que un r' de O nos dice que no existe relación alguna entre 
la variable dependiente y la(s) variable(s) explicativa(s). 

r' puede derivarse más rápidamente haciendo uso de la siguiente fórmula: 

, SEC 
r =--

STC 

=P', (rx,') 
- ¿y,' 

(1.34) 
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Dado que p, = "f:.x,y.f"f:.x,', la ecuación (1.34) también puede expresarse 
como: 

(l.3S) 

ecuación que mediante computación es más fácil de calcular. 

El coeficiente de correlación muestra que es una medida del grado de 
asociación entre dos variables. Puede calcularse a partir de su definición 

r "f:.x,y, 

~(r.xi')(r.yi') 
N"i.X,Y,-("i.X,)("i.Y,) 

medida que se conoce como coeficiente de correlación m11es1ral. 

A continuación se presentan algunas propiedades de r: 

<rPuede ser positivo o negativo. 
<rTiene como límites -1 y + 1; esto es, -1 s. r S. l. 

(1.36) 

<rEs de naturaleza simétrica; lo anterior implica que el coeficiente de 
correlación entre X y Y (r ,,) es igual al coeficiente de correlación 
entre Yy X(r,..). 

<rEs independiente del origen y de la escala; si se define X/'= ax; + c y 
Y,' = b Y, + d, donde a > O, b > O, y c y d son constantes, entonces r 
entre X' y r· es igual a r entre las variables originales X y Y. 

<rSi X y Y son estadísticamente independientes, el coeficiente de 
correlación entre ellas es cero; pero si r = O, no se puede inferir que 
las dos variables sean independientes. En otras palabras, una 
correlación igual a cero no implica independencia. 

""Es una medida de asociación lineal o dependencia lineal 
únicamente; por consiguiente no tiene sentido, utilizarlo para 
describir relaciones no lineales. 

<r Aunque mide la asociación lineal entre dos variables, no 
necesariamente implica una relación causa y efecto. 
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En el contexto del análisis de regresión, r' es una medida más significativa 
que r, debido a que el primero muestra la proporción de la varianza en la variable 
dependiente explicada por la(s) variable(s) explicativa(s) Y• por lo tanto, 
proporciona una medida global de la magnitud del efecto que ejerce la variación 
existente en una variable sobre la variabilidad de la otra. De otro lado r no pennite 
realizar inferencias de este género. 

1.1.2 MODELOS LOG-LOG, DOBLE-LOO O LOG-LINEAL 

Considérese algunos modelos de regresión comúnmente utilizados que 
pueden ser no lineales en las variables pero que siguen siendo lineales en los 
parámetros (o que se pueden hacer lineales efectuando adecuadas 
transformaciones de las variables). También se analizan sus caracteristicas 
especiales y se ilustra su utilización. 

Considérese el siguiente modelo: 

Y, =P,Xf•e' 
(1.37) 

que se puede expresar en forma alterna como 

In.Y¡ =lnp, +p,1nx1 +111 
(1.38) 

en donde In= logaritmo natural (es decir, log en base e, donde e= 2.718). 

Si se escribe ( 1.38) como 

In.Y¡= a+p, In X, +11, 
(1.39) 

donde a = In p,, este modelo es lineal en los parámetros a y p,, lineal en los 
logaritmos de las variables Y y X y se puede estimar por el método de regresión de 
MCO. Debido a esta linealidad, estos modelos se denominan /og-/og, doble log o 
loglinea/. .. 

Si se satisfacen los supuestos del modelo de regresión lineal clásico, los 
parámetros de ( 1.39) se pueden estimar con el método de MCO haciendo 
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r,· = a+p,x; +u, 
(1.40) 

donde Y,•= In Y, y x,· =In X,. Los estimadores de MCO, a y p, que se obtienen 
serán los mejores estimadores lineales insesgados de a y p, respectivamente. 

Una característica atractiva del modelo log-log. por la cual se ha hecho tan · 
popular en econometría aplicada, es que el coeficiente de la pendiente mide la 
elasticidad de Y con respecto a X. es decir, el cambio porcentual en Y ante un 
cambio porcentual (pequeilo) en X. Por tanto, si Y representa la cantidad 
demandada de un bien y X corresponde a su precio unitario, p, . mide la 
elasticidad-precio de la dcinanda, el cual es un parámetro de considerable interés 
económico. Si la relación existente entre la cantidad demandada y el precio es 
como la que se ilustra en la figura l.2(a), la transformación doble log, como la que 
aparece en la figura l.2(b), proporcionará entonces una estimación de la 
elasticidad-precio ( ·P, ). 

Se pueden mencionar dos características especiales del modelo log lineal: 
el modelo aswne que el coeficiente de elasticidad entre Y y X. p, permanece 
constante. De ahl el nombre alterno que recibe: modelo de elasticidad constante. 
En otras palabras, como mueslra la figura l.2(b), el cambio en el In Y por unidad 
de cambio en In X (es decir, la elasticidad, p,) · permanece constante, 
independientemente del In X donde se mida la elasticidad. Otra característica del 
modelo consiste en que, a pesar de que a y p, son estimativos insesgados de a y 

p,, p, (el parámetro que entra en el modelo original) cuando se estima como p, = 

antilog (a) es en si mismo un estimador sesgado. Sin embargo en la mayoría de 
los problemas prácticos, el término de la intersección tiene W1B importancia 
secundaria y no es importante obtener su estimación insesgada. 

En el modelo con dos variables, la manera más fácil de decidir si el modelo 
log lineal ajusta los datos consiste en graficar el diagrama de dispersión de In Y. 
contra el In X, y ver si· los puntos de dispersión se encuentran aproximadamente 
sobre una linea recta. 
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Cantidad 
demandada 

X 
Pn:cio 

(a) 

In Y 

Logde la 
1 In Y= Jn P,~/Jiln.f. 

cantidad 1 

demandada 1 

1 e> lnX 
Log del precio 

(b) 

FIGURA 1.2 Modelo de elasticidad constante. 
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1.1.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Con frecuencia el objetivo de una prueba estadística es verificar una 
hipótesis con respecto a los valores de uno o más parámetros poblacionales. En 
general se tendrá una teoria, una hipólesis de im•esligación acerca de el(los) 
parámetro(s) que se quieren apoyar. La comprobación de la hipótesis de estudio, 
también denominada hipólesis allernalil'a, se logra al demostrar (utilizando datos 
muestrales como evidencia) que lo contrario de la hipótesis alternativa, o sea la 
hipótesis nula, es falsa. Por lo tanto se fwtdamenta Wl8 teoría al demostrar la 
inconsistencia de la teorla contraria, en el sentido de una demostración por 
contradicción. 

Cualquier prueba estadística de hipótesis funciona exactamente de la 
misma manera y se compone de los mismos elementos esenciales. 

Los elementos de una prueba estadística son: 

"1a hipótesis nula, H
0 

"1a hipótesis alternativa, H. "'ª es/adfstica de la prueba 
"1a región de rechazo 

Las partes fwtcionales de una prueba estadística son el estadístico de la 
prueba y la región de rechazo asociada. La estadística de la prueba (como un 
estimador) es una tilnción de las mediciones muestrales en la cual se fwtdamenta 
la decisión estadística. la región de rechazo, especifica los valores de la 
estadística de la prueba para los cuales se rechaza la hipótesis nula. Si en una 
muestra particular el valor calculado de la estadística de la prueba se localiza en la 
región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula H. y se acepta la hipótesis 
alternativa H •. Si el valor de la estadlstica de prueba no cae en la región de 
rechazo, aceptamos H •. 

La teoría de pruebas de hipótesis se preocupa por desarrollar reglas o 
procedimientos para decidir si se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Existen dos 
enfoques m11111ame111e comp/emenlarios para desarrollar estas reglas: el del 
in/ervato de confianza y el de la prueba de o·ignijicación. Ambos enfoques 
predican que la variable (estadística o estimador) bajo consideración, tiene cierta 
distribución probabilística y que las pruebas de hipótesis involucran o encierran 
afirmaciones sobre los valores de los parámetros de dicha distribución. 

El presente trabajo se ocupará solamente de las pruebas de significación ya 
que son las empleadas en el mismo. 
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En ténninos generales, una prueba de significación es un procedimiento 
mediante el cual se utilizan los resultados de la muestra para \'erificar la \'eracidad 
o falsedad de una hipótesis. La idea fundamental detrás de las pruebas de 
significación consiste en utilizar una estadística de pmeha (estimador) y la 
distribución muestra! de dicha estadística bajo la hipótesis nula. La decisión de 
aceptar o rechazar H0 se toma sobre la base del valor de la estadística a partir de 
los datos que se tengan a la mano. 

La prueba de significación que se utilizará será la prueba 1. Por lo que será 
necesario evocarse a ciertos aspectos de dicha prueba. 

Recuérdese que con el supuesto de normalidad para 11,, los estimadores de 
MCO p, y p, tienden en sí mismos a una distribución nonnal con medias y 
varianzas dadas. En consecuencia, por ejemplo, se requiere que el tarnrulo de la 
muestra sea lo suficientemente grande para que: 

(p, -p,)ffx[ 

(1.41) 

tenga aproximadamente una distribución normal. 

Sin embargo, muy pocas veces se conoce a' y, en la práctica, ésta se 
detennína utilizando el estimador insesgado Ci. Al reemplazar u por a, se puede 
reescribir la ecuación (1.41) como: 

p, -p, estimador - parámetro 
1 

= se(P,) - error estándar del estimador 

(p, -p,)ffx; 

(1.42) 

donde el secP,) se refiere ahora al error estándar estimado. El valor t puede 
calcularse fácilmente a partir de la muestra disponible, pudiendo servir por lo 
tanto como estadístico de prueba. Aquí la importancia de la estadística de prueba t 
para nosotros. 
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En reswnen los pasos para probar wia hipótesis son: 

"'Proponer la hipótesis nula buscando siempre rechazarla. 
<TProponer la estadlstica de prueba. 
"'"Encontrar la distribución de dicha estadlstica. 
"'"Escoger un nivel de significación. 
"''Comparar los valores significativos. 

1.2 VARIABLES CATEGÓRICAS 

Ya que en el presente trabajo el modelo desarrollado requiere del uso de 
variables categóricas ficticias (dwnmy), a continuación se exponen brevemente 
algunos tópicos acerca de las mismas. Se empieza en la sección 1.2.1 por definir 
que son las variables categóricas y los diversos tipos que de éstas existen para asl 
situarse dentro de que tipo caen las variables ficticias. En la sección 1.2.2 se 
reswnen brevemente la naturaleza de las variables ficticias y las características de 
ellas dentro del modelo de regresión. 

1.2. I CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES CATEGÓRICAS 

Una variable categórica es para la cual la medida de escala consiste en 
grupos de categorías. Por ejemplo: la filosofla política puede medirse como 
"liberal", "moderada" o "conservadora", los niveles para fumadores pueden ser 
medidos usando categorias: "nunca a fumado", "fumador casual" o "fumador sin 
control''. 

Las escalas categóricas son comúnmente encontradas en las ciencias 
sociales. Éstas son encontradas frecuentemente en las ciencias del 
comportamiento, ecología, educación y comercio .... Sin embargo éstas también 
ocurren frecuentemente en las áreas de ingenieria y el control de calidad en las 
industrias. Tales aplicaciones ofrecen envolver una subjetiva evaluación de 
algunas caracteristicas. 

Hay muchos tipos de variables categóricas. En esta sección se describen 
algunas maneras de clasificación de ellas. 

La mayor parte de los análisis estadísticos distinguen entre variables de 
respuesta (o "dependiente") y variables explicatil·as (o "independientes"). Por 
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ejemplo: los modelos de regresión describen como la distribución de respuestas 
continuas, tal como el tiempo de supervivencia seguido a un transplante del 
corazón, cambia de acuerdo a los niveles de las variables explicativas, tales como 
edad y nivel de colesterol. 

Para algunos métodos, las variables explicativas son categóricas y para 
otros pueden ser categóricas o continuas. 

Las variables categóricas que no tienen un orden natural son llunadas 
nominales. Ejemplos de estas variables son: afiliaciones religiosas (categorias 
católicos, judlos, protestantes, otros), modo de transportación (automóvil, camión, 
bicicleta, otro), raza, sexo y estado civil. Para las variables nominales, el orden de 
listado de las categorías es irrelevante para el análisis estadlstico. 

Muchas variables categóricas tienen niveles ordenados. Tales variables son 
llamadas ordinales. Ejemplos de variables ordinales son el tamailo de los 
automóviles (subcompacto, compacto, tamaño mediano, grande) y las clases 
sociales (alta, media, baja). Las variables ordinales claramente ordenan las 
categorías, pero las distancias absolutas entre ellas son desconocidas. Aunque se 
puede concluir que una persona categorizada como "moderada" es más liberal que 
una persona categorizada como "conservadora'', no se puede dar un valor 
numérico para que tanto más liberal es la otra persona. 

Una variable de intervalo es una que tiene distancias numéricas entre 
algunos dos niveles de 1 a escala. Por ejemplo, el nivel de la presión de la sangre, 
ingresos y edad. 

Existe otro tipo más de variables, éstas son las variables de razón que 
tienen una correspondencia directa con los números reales. El origen de la escala 
es cero. Por ejemplo: la estatura; interviene también el nivel de precisión de los 
valores; por ejemplo: la velocidad. 

En una medida jerárquica, las variables de razón son las más altas, las 
variables de intervalo son las que siguen, luego las variables ordinales y por 
último las nominales. Métodos estadísticos diseñados para variables de un tipo 
pueden también ser usadas con variables de niveles más altos, pero no con 
variables de niveles más bajos. Por ejemplo: métodos estadlsticos para variables 
ordinales pueden ser usados con variables de illlervalo (pero usando solamente el 
orden de niveles y no sus distancias); sin embargo estos no pueden ser usados con 
variables nominales, ya que las categorias de tales variables no tienen orden 
significativo. Normalmente, ésta es la mejor aplicación apropiada para la escala 
actual. 
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La manera en que sea medida una característica determina como ésta, 
puede ser usada en los métodos estadlsticos. Por ejemplo: la variable "educación", 
es solamente nominal cuando es medida por tipos de educación, tal como 
enseñanza pública o privada; es ordinal cuando es medida por niveles de 
educación, tal como educación secundaria, preparatoria, universidad y posgrado; y 
es intervalo cuando es medida por el número de años de educación, usando los 
valores enteros O, 1,2, . 

Una vez planteados los conceptos anteriores se concluye que la variable 
ficticia cae dentro de la categoría de variables categóricas nominale.r y por lo tanto 
contará con las mismas características que las señaladas. 

1.2.2 CARACTERISTICAS DE LAS VARIABLES FICTICIAS 

Una herramienta econométrica que será de particular importancia en el 
análisis de los determinantes de los salarios es la variable categórica llamada 
"variable ficticia". Las variables ficticias como ya se mencionó, son usadas 
cuando ciertas categorías no son fácilmente cuantificables. En análisis de 
regresión comúnmente ocurre que la variable dependiente está influenciada no 
solamente por variables que se pueden cuantificar fácilmente a través de alguna 
escala bien definida (ingreso, producción, precios, costos, altura y temperatura ... ), 
sino también por aquellas variables que tienen naturaleza esencialmente 
cualitativa (sexo, raza, religión, nacionalidad ... ). En el caso de este trabajo el 
monto de los salarios puede depender si un individuo es categorizado como 
hombre o como mujer. Sin embargo la cuantificación de sexo es problemática, los 
efectos del sexo en el salario pueden ser incorporados en una ecuación de 
regresión a través del uso de una variable ficticia hombre-mujer. 

Puesto que tales variables cualitativas generalmente indican la presencia o 
ausencia de una "cualidad" o "atributo", tal como "hombre, mujer", "blanco, 
negro", "católico o no católico", un método de "cuantificar" tales atributos 
consiste en construir variables artificiales que toman los valores de 1 o O, donde O 
indica la ausencia de un atributo y 1 indica la presencia (o posesión) de ese 
atributo. Las variables que asumen tales valores O y 1 se denominan variables 
dicotómicas, ficticiar o dummy. No es absolutamente esencial que las variables 
ficticias tomen los valores de cero y uno. El par (O, l) se puede transformar en 
cualquier otro par por medio de una función lineal como M = a + bD (b ~ O) 
donde a y b son constantes y D = 1 ó O. Cuando D = 1, se tiene M = a + b; y 
cuando D =O se tiene M =a. Por lo tanto, el par (O, l) se convierte en (a, a+ b) . 
En este trabajo sólo emplearemos los casos en los que la variable ficticia toma los 
valores O y l. 
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Las variables ficticias se pueden utilizar en los modelos de regresión con la 
misma facilidad que las variables cuantitativas. De hecho, un modelo de regresión 
puede contener variables explicativas que son exclusivamente ficticias o 
cualitativas. A tales modelos se les denomina modelos de análisis de varianza 
(ADV). Como ejemplo, consideremos el siguiente modelo: 

donde Y, = salario anual de un profesor universitario 
D0 , = 1 si el profesor es una mujer 

= O si el profesor es un hombre 

Este modelo es similar a los de regresión de dos variables encontrados en la 
sección 1.1, excepto porque en lugar de tener una variable cuantitativa X se tiene 
una variable ficticia D. Este modelo puede pennitir averiguar si el sexo tiene 
alguna incidencia sobre el salario de los profesores universitarios, suponiendo, 
que todas las demás variables, tales como edad, enseñanza y experiencia, se 
mantengan constantes. Los modelos de regresión que contienen una mezcla de 
variables cuantitativas y cualitativas se denominan modelos de análisis de 
covaria11za (ACOI'/. El modelo de ACOV puede ser: 

donde Y, = salario anual de un profesor universitario 
X. = años de experiencia en la enseñanza 
D0 , = 1 si es mujer 

=O sinoloes 

El modelo contiene una variable cuantitativa (años de experiencia en la 
enseñanza) y una variable cualitativa (sexo) que posee dos clases (niveles, 
clasificaciones o categorías), hombre o mujer. El modelo presentado en este 
trabajo contiene tanto variables cuantitativas como cualitativas por lo que es un 
modelo de ACOV. 

El tipo de modelo de interés es el de ACOV. Cabe aclarar que la fonna de 
presentarlo en esta sección es la más sencilla y que el modelo se presenta mucho 
más complicado. Y ya aclarado esto, pueden observarse las siguientes 
características del modelo de regresión de la variable ficticia considerada 
anteriormente: 

<rPara distinguir entre las dos categorías, hombres y mujeres, se han 
introducido en el modelo únicamente una variable ficticia D0 ,. 
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Puesto que si D0 , = 1, siempre implica la presencia de una mujer, 
cuando D0 , = O sabemos que se trata de un hombre, puesto que sólo 
hay dos posibles resultados. Por tanto, una variable ficticia es 
suficiente para distinguir las dos categorlas. La regla general es la 
sigUiente: si una variable cualitativa tiene m categorlas, introdúzcase 
únicamente m-/ variables ficticias. Sino se sigue esta regla, se caerá 
dentro de lo que se podrla denominar la trampa de la variable 
ficticia, es decir, aquella situación donde existe multicolinealidad 
perfecta. 

'"'"La asignación de los valores de 1 y O a dos categorlas tales como 
hombres y mujeres, es arbitrario en el sentido de que el ejemplo 
podrlamos haber asignado D°' = 1 para los hombres y D0 , = O para 
las mujeres. Por lo tanto, al interpretar los modelos que utilizan 
variables ficticias es fundamental saber cómo se asignaron los 
valores 1 y O. 

<rEI grupo, categoria o clasificación a la que se asigna el valor de O, 
con frecuencia se conoce como la categorla base, fija, de control o 
de comparación o categoría omitida. Es la base, en el sentido de que 
las comparaciones se hacen en relación a esa categorla. 

<rEI coeficiente a, asociado a la variable ficticia Da. se puede 
denominar coeficiente de intersección diferencial por cuanto 
informa en cuanto difiere el valor del término de intersección de la 
categorla que recibe el valor de 1 del coeficiente de intersección de 
la categorla base. 
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CAPITULO DOS 

TEORíA DEL CAPITAL HUMANO 

En ténninos generales, se define la inversión como cualquier actividad que 
aumente la capacidad de la economfa para producir, se debe incluir no sólo la 
inversión material, sino también la que se conoce como inversión en capital 
humano. 

Muchas opciones de oferta de trabajo requieren una importante inversión 
de parte del trabajador. Tal inversión, por definición, acarrea un costo inicial que 
se espera recuperar sobre algún periodo de tiempo. Para muchas decisiones sobre 
las ofertas de trabajo, los salarios y las condiciones de trabajo, no son los únicos 
factores que se deben tomar en cuenta para decidir. Modelar esas decisiones 
requiere desarrollar un esquema que incorpore la conducta del trabajador. 

Los trabajadores emprenden tres clases de inversiones: e.ducación e 
instrucción, migración y búsqueda de nuevos trabajos. Estas tres inversiones 
envuelven un costo inicial y todas son hechas con la esperanza y la expectación de 
que tales inversiones serán pagadas en el futuro. Para enfatizar la diferencia de 
esas inversiones con otra clase de éstas, los economistas se refieren a ellas como 
inversiones en capital humano, un término que conceptualiza a los trabajadores 
unidos a un conjunto de habilidades que pueden ser rentadas por los patrones. 
Entonces se entiende por capital humano los conocimientos y las aptitudes para 
producir que posee la población activa. 

El conocimiento y las habilidades que un trabajador tiene (los cuales 
resultan de educación e instrucción, incluyendo la que la experiencia da) generan 
un cierto fondo de capital productivo. Sin embargo, el valor de ese monto de 
capital productivo es derivado del alto valor que esas habilidades pueden alcanzar 
en el mercado de trabajo. La búsqueda de trabajo y la migración, son actividades 
que incrementan el valor del capital humano al aumentar el salario recibido por un 
conjunto de habilidades. 

En la sociedad moderna el trabajador no vende capacidad de trabajo no 
calificada, sino su capacidad de esfuerzo educada y entrenada. La capacitación o 
entrenamiento es parte del capital del trabajador ("capital humano"), de Ja misma 
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manera que una herramienta suya forma parte del capital. No se da una diferencia 
funcional entre un trabajador que sacrifica tiempo y esfuerzo para lograr el 
entrenamiento (tendiente a mejorar su destreza profesional), y el que lo hace para 
equiparse con un conjunto de herramientas. Desde luego, persisten importantes 
diferencias entre el capital humano y el capital material. Ante todo, el 
entrenamiento (educación) es menos susceptible a la confiscación que .las 
propiedades materiales. (Se dice que la gran importancia que los judíos dan a la 
educación se basa en la "portabilidad" de esta clase de capital.) El capital humano 
termina al morir su poseedor y es dificil transferirlo a otros. 

ClUna aplicación: Inversión en capital humano 
Se da una interesante interacción entre los rendímientos de la inversión 

hecha en capital humano y. Ja elección de ingresos frente al ocio (la decisión sobre 
el empleo de los recursos). 

La figura 2.1 muestra una situación donde un individuo es indiferente ante 
dos situaciones G' y D' sobre la curva de indiferencia U. Su dotación E, integrada 
por R• de la capacidad de trabajo e 1 • del ingreso proveniente de las propiedades, 
se encuentra sobre la linea del presupuesto EK. En el empleo óptimo de los 
recursos G', el sujeto tiene ganancias por su trabajo iguales a G'G' lo cual da su 
ingreso total /0 • Supóngase ahora que haya otra alternativa: incrementar el capital 
humano invirtiendo en la educación. Supóngase que es preciso renunciar al 
ingreso proveniente de la propiedad de la dotación /• (sacrificar todo su capital no 
humano) para conseguir el entrenamiento; la posición efectiva después del 
sacrificio será E sobre el eje horizontal. Pero gracias a la educación este 
trabajador gana ahora un salario más alto, por lo cual la nueva linea del 
presupuesto E' K' es más empinada que EK. 

Aunque la posición D' es por hipótesis indiferente a G', el ingreso 10 

logrado en D' es mucho mayor, en tanto que el ocio R0 es menor que G'. Los que 
reciben educación deben trabajar mucho más que antes, si son congruentes. 
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Ocio 

FIGURA 2.1 Rcndimienlos de la educación. 
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La riqueza de las empresas puede por lo tanto ser pensada como una 
combinación de capital humano y no humano. Capital humano incluye como ya se 
mencionó inversiones en actividades tales como educación, instrucción en el 
trabajo y migración, mientras que el capital no humano incluye riquezas 
materiales tales como el territorio poseído por la empresa, edificios y maquinaria. 

Los rendimientos esperados de inversiones de capital humano son un alto 
nivel de ganancias, una mayor satisfacción para los empleados a lo largo de su 
vida de trabajo, y una mayor apreciación de las actividades no mercantiles y los 
intereses que ellas reditúen. Generalmente se habla que los gastos de inversión 
pueden ser divididos en tres categorías: 

O.Costos directos o de bolsillo: incluye el costo de las colegiaturas y 
libros (educación), gastos de movimiento (migración) y gasolina 
(búsqueda de trabajo). 

e.Ganancias perdidas: son otra fuente de costos porque durante el 
periodo de inversión es usualmente imposible trabajar, cuando 
menos no todo el tiempo. 

e.Perdidas mentales: son una tercera clase de costos en los que se 
incurre porque la educación es dificil y frecuentemente aburrida, 
porque el buscar trabajo es tedioso y altera los nervios, y la 
migración significa decir adiós a toda una forma de vida ya 
establecida. 

2.1 ANTECEDENTES 

La teoría económica dominante de discriminación de salarios es la Teoría 
del Capital Humano. Este desarrollo es debido a importantes contribuciones de 
Jacob Mincer [1957,1958,1962], Theodorc Schultz (1960,1961] y Gary Becker 
[1962,1964]. La moderna Teoría del Capital Humano claramente tiene sus ralees 
en el siglo XVIII en los escritos de Adam Smith al hablar de la compensación del 
salario; aunque hay alguna evidencia que la noción del capital humano fue 
desarrollada ya antes en 1691 por Sir William Petty. Empieza esta sección con una 
revisión de la noción de la compensación del salario de Smith. 

Las actividades de trabajo varían considerablemente en sus ventajas y 
desventajas no monetarias. Algunos trabajos y ocupaciones proveen deseables 
incentivos, mientras que en otros se muestran muchas desventajas tomados en baja 
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estima. En muchos casos Ja gente difiere en como evaluar Jos aspectos no 
monetarios de trabajos particulares y ocupaciones. 

En numerosas ocasiones en el libro 1 de "La riqueza de las naciones'', 
Adam Smith explica que los salarios pagados a los trabajadores deben 
compensarse para equilibrar las diferencias de ventajas y desventajas en el Jugar 
de trabajo. Por ejemplo: si dos trabajos requieren idéntica habilidad para llevarse 
al cabo variando en los incentivos no monetarios proporcionados para cada uno, el 
patrón que presenta una situación menos ventajosa para sus empleados 
previniendo mayores desventajas no monetarias para ellos, se verá forzado a 
pagarles altos salarios; pues de otra forma ninguno querrá ser alquilado por éste. 
En las palabras de Smith: 

"Todas las ventajas y desventajas que se derivan de los diferentes empleos del trabajo y del 
capital, en el mismo territorio, deberán ser peñectamente iguales o gravitar continuamente 
hacia esa misma igualdad. Si en el mismo territorio un empleo fuese evidentemente más o 
menos ventajoso que 01ros, un cieno número de personas buscarfan ocupación, en un caso, y 
otro cierto número desertarfan de su empleo, en el otro, de tal suene que muy pronto, por 
compensación, volverían a su nivel todas aquellas ventajas, igualándose proporcionalmente 
con las de la mayorla de Jos empleos." 

la línea de razón de Smith implica que las diferencias observadas del salario 
reflejan muestras de trabajadores para varias ventajas y varias desventajas. Esta 
teoría de compensación de salarios es una teorfa de equilibrio a largo plazo. En el 
corto plazo, Jos trabajadores pueden no ser lo suficientemente movibles para 
cambiar de empleo, pero si, en el largo plazo, pues la oferta es más elástica. Por lo 
tanto en el corto plazo Jos salarios eventualmente tienden ha tener reducidos 
cambios en las curvas de oferta. 

Para que Ja compensación de salarios refleje la eficiencia del mercado, Jos 
empleados y patrones deben tener balanceada y perfecta información. Por 
ejemplo: los empleados desconocen que el medio ambiente de su trabajo contiene 
potencialmente substancias tóxicas fatales, puede implicar que Jos patrones no 
paguen necesariamente altos salarios para atraer trabajadores; sin embargo si Jos 
trabajadores conocen de este problema, querrán probablemente obtener algún 
resultado provechoso. representando de alguna forma un costo adicional para el 
patrón. 

Ya que el equilibrio del salario depende de Ja ofena y demanda, en algunos 
casos las desventajas del Jugar de trabajo no necesitan ser recompensadas por altos 
salarios. Por ejemplo: ya que las muestras de personas difieren, es posible que 
mientras 95% de Ja población ve Jos atributos de un lugar particular de trabajo con 
desdén, un 3% minoritario puede verlos sin opinión y un 2% puede valuarlos alto. 
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En este caso, la demanda de trabajadores en el mercado realizada por los patrones 
en lugares de trabajo con tales caracterlsticas atribuidas, no será satisfecha a 
menos de que ofrezcan una compensación a. los salarios; caso contrario al que 
presenta el 2% que querrá activamente buscar y competir por tal empleo. Lo 
importante de este punto es que cuando las muestras de gente difieren, las curvas 
de oferta de mercado para trabajos con combinaciones particulares de ventajas y 
desventajas probablemente contengan ambas descendentes y ascendentes 
porciones. El equilibrio del salario puede ocurrir donde las curvas de la oferta y la 
demanda se intercepten. 

La teorla de Smith sobre compensación de salarios, ha sido usada para 
explicar un número de importantes diferencias observadas en el salarlo con base 
en la ocupación. Por ejemplo: los trabajadores emprenden trabajos que tienen 
importantes riesgos de salud y longevidad, con tal de recibir considerables 
salarios, como pilotos y trabajadores costeros, o también empleos con condiciones 
dificiles, soldadores de cailerla. Otras actividades ofrecen ventajas que son 
valuadas solamente por algunas personas y pueden ocasionar bajos salarios para 
otros trabajos. Por ejemplo: hay alguna evidencia emplrica que sugiere después de 
controlado el trabajo por diferencias en edad, calidad de educación y función 
académica, que el interés en abogados públicos se reporte en un 20% menos que el 
interés en otros abogados con prácticas privadas y provoca por consiguiente que 
los salarios de los primeros sean menores a los últimos. Construida en una noción 
discutida siglos antes por Adam Smith, Robert Hall [1970) sugiere que algunos 
trabajadores están dispuestos ha aceptar en alta probabilidad un despido y 
desempleo temporal, con tal que sean compensados con un alto salario mientras 
trabajan. Las compailias están dispuestas a pagar un alto salario por el privilegio 
de dibujar en el inventario de trabajadores potenciales en el mercado. En resumen, 
cada uno de los ejemplos demuestran que el principio de compensación de salarios 
tiene importantes implicaciones. Como se puede ver, el concepto de Smith sobre 
compensación de salarios, ha forrnado las bases de la moderna Teoría del Capital 
Humano. 

2.2 LA TEORÍA DEL CAPITAL HUMANO Y EL SALARIO 

La extensión de la noc1on de Smith sobre compensación de salarios, 
envuelve las implicaciones en el salario de la inversión en el capital humano, tales 
como educación, instrucción en el trabajo, búsqueda de trabajo y migración. Se 
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comienza resumiendo el esquema de las implicaciones de la educación en el 
capital humano. 

Hay muchas maneras en las cuales los trabajadores, o trabajadores 
potenciales , pueden mejorar su capacidad de ganancias a través de la educación. 
Ellos pueden asistir a la preparatoria o a la universidad, cambiar de escuela, 
instituto técnico, o entrar a un programa de aprendizaje. 

La gente quiere ir a la universidad cuando cree que puede mejorar lo que 
hace. Para algunos los beneficios pueden ser obtenidos a corto plazo, ya que 
disfrutan al tomar los cursos o la vida de estudiante. Los estudiantes que van a la 
universidad, consideran a la educación como un buen consumo, esto es, ellos van a 
la universidad principalmente por las satisfacciones que esto provee durante el 
periodo que se asiste. Otros, sin embargo, van a la universidad por los beneficios 
que a largo plazo esto brinda. Esos beneficios son obtenidos en fonna de altas 
ganancias, en ganar acceso a trabajos más interesantes, desafiantes o placenteros y 
en la fonna de ganar mayor prestigio o placer al realizar actividades no 
mercantiles. 

Aunque hay indudablemente una cierta cantidad de placer y valor de vida 
como estudiante, la educación también representa una inversión. En particular, la 
educación adicional provoca a su vez costos adicionales en la fonna de privarse de 
ganancias, así como gastos directos tales como el precio de la educación. 

Una persona con educación universitaria tiene: en un amplio sentido, una 
oportunidad de elegir entre dos corrientes de ingreso sobre su vida de trabajo. El 
flujo A empieza inmediatamente después de terminar la educación preparatoria 
pero no sube muy alto; éste es el extremo de ganancias de un graduado de 
preparatoria. El flujo B (el graduado de universidad) tiene un ingreso negativo 
para los primeros cuatro ailos (debido a los costos de educación universitaria), 
seguido por un periodo donde el salario es menos que el de los graduados de 
preparatoria, para después incrementarse arriba del flujo A. Ambos flujos son 
ilustrados en la figura 2.2. Esos flujos mostrados en la figura estan estilizados para 
enfatizar algunos punto básicos. 

Obviamente, cuando las ganancias de los graduados de universidad suben 
por arriba de las de los graduados de preparatoria provocan que estos quieran 
invertir en educación universitaria. Así mismo el invertir en educación 
universitaria valdra la pena si el valor presente de los beneficios es al menos tan 
grande como los costos. 

34 



FIGURA 2.2 Flujos alll:niath·os de ingreso 
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Cuatro predicciones consemientes a la demanda de educación universitaria 
pueden ser hechas: 

O .La gente orientada en el presente es menos probable que vaya a la 
universidad que la gente que ve hacia el futuro. 

8.La mayoría de los estudiantes universitarios serán jóvenes. 
e.El número de personas que asisten a la universidad se incrementará 

si los costos de educación universitaria disminuyen. 
e.El número de personas que asisten a la universidad se incrementará 

si la diferencia entre las ganancias de graduados de universidad y los 
graduados de preparatoria crece. 

Los psicólogos usan el término gente orientada en el presente, para 
describir gente que no le da mucha importancia a los eventos futuros o sus 
consecuencias. Mientras la mayor parte de las personas restan importancia al 
futuro con respecto del presente, esas quienes ignoran por completo el futuro 
pueden ser consideradas personas orientadas en el presente. 

Con base en lo anterior, se puede predecir que la gente orientada en el 
presente es menos probable que vaya a la universidad que la gente que mira hacia 
el futuro, aunque esta aceveración resulta dificil de comprobar o de refutar. 

Un importante resultado adicional para la Teoría del Capital Humano 
concierne al óptimo manejo del trabajo y la instrucción durante el ciclo de vida. 
Recuerde una primera discusión en la cual se argüía que es generalmente óptimo 
para los trabajadores invertir en educación a temprana edad. Aunque la 
experiencia es inversión en la instrucción de trabajo, cabe mencionar que los 
incentivos para esta forma de acumulación de capital humano también declinan 
con la edad. La principal razón es que el valor presente de algunos beneficios de la 
inversión hecha en instrucción, declinan al final de la vida de trabajo de los 
trabajadores disminuidos. 

La gente joven tiene un mayor valor presente de los beneficios totales en 
comparación de los trabajadores de mayor edad, simplemente porque ellos poseen 
una larga vida de trabajo. Se puede entonces esperar que la gente joven tenga 
mayor propensión que la gente de edad para obtener educación universitaria o 
comprometerse en otras formas de instrucción. 

Debido a la depreciación del valor presente de los beneficios al invertirlos a 
diferentes edades, es generalmente óptimo para incrementar las horas trabajadas, 
invertir a edad temprana en la vida del individuo y acumular rápidamente capital 
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humano a través de instrucción en el trabajo. Las horas pico de trabajo logradas 
por año en algún momento, están cerca de la vida media del trabajador, y apartir 
de aquí, gradualmente se reducen y surgen entonces incentivos para ahorrar para 
el retiro. El correspondiente perfil óptimo de salario por edad es de incrementar 
rápidamente el salarlo al principio de la vida del individuo, para que así el capital 
humano sea acumulado, y el pico de salarios esté cerca de la vida media del 
trabajador, qué es cuándo el capital humano es más grande, y entonces el decline 
en salarios como consecuencia de los efectos de la depreciación de capital humano 
que tiende a reducir la acumulación, se presente a edades posteriores. 

Una tercera predicción del modelo del capital humano, es que habrán 
mayores inversiones en éste cuando los costos sean bajos. La mayoría de los 
costos monetarios al ir a la universidad son la perdida de ganancias, Jos costos 
directos de educación, la compra de libros y el pago de honorarios. (La comida y 
la vivienda no son siempre considerados costos directos de educación ya que estos 
gastos son realizados independientemente al ir o no a la escuela). Si la perdida de 
ganancias o costos de educación bajan, se puede esperar un incremento en el 
reclutamiento de estudiantes universitarios. Si se ofrece una ayuda financiera para 
algunos aspirantes a la universidad, se puede esperar una mayor demanda en la 
educación universitaria. 

Los costos de colegio ofrecen una razón adicional de por qué se observa un 
menor número de gente de edad mayor yendo a la universidad que joven. Los 
trabajadores de edad mayor adquieren niveles de experiencia y madurez que los 
patrones están dispuestos a remunerar con altos salarios. Dado que éstos exigen 
altos salarios (en promedio), sus costos al ir a la universidad son mayores que los 
de estudiantes jóvenes. La gente mayor es doblemente desalentada para asistir a la 
escuela: primero, la perdida de ganancias son relativamente altas y después el 
periodo sobre el cual ellos pueden recibir beneficios es comparablemente corto. 

Los costos mentales no pueden ser ignorados. Mientras esos costos no 
pueden ser observados fácilmente, ellos en cambio, si pueden ser relacionados con 
la habilidad. Las personas que aprenden fácilmente y van bien en la escuela, 
tienen una más fácil y placentera estancia en el colegio, a diferencia de las 
personas que no tiene esas características. 

Se tiene también, que en cualquier grupo de transacciones del mercado, se 
encuentran algunos individuos que están al límite, esto es, algunos individuos 
están muy cerca del punto en el cual ya no están dispuestos a negociar ningún tipo 
de costo adicional. Por ejemplo: considere una curva de demanda descendiente por 
educación, donde el número de personas yendo a la universidad es inducido como 
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una función de sus costos monetarios (vease Ja figura 2.3). Si Jos costos 
monetarios son X., se observa que N, personas quieren ir a Ja universidad. Si Jos 
costos se incrementan a X,, solamente N, decidirán ir. Las personas que deciden 
dejar Ja universidad cuando Jos costos suben a X, son aquellas quienes estaban 
cerca de ya no ir cuando los costos eran X,, es decir, son las personas que estaban 
al límite cuando Jos costos eran X,. 

La gente para quienes los costos mentales de estudio y ser examinados son 
relativamente altos, son a las cuales no le gusta estudiar. Este grupo (que puede 
constar de un gran número de estudiantes menos hábiles) es probablemente el más 
respondiente a cambios en Jos costos monetarios de la educación. Por cierto, 
estudios que han analizado Jos efectos de la localización de la universidad sobre la 
asistencia a Ja misma, muestran que Jos hombres con habilidades moderadas son 
mucho más respondientes a Ja localización de la universidad, que aquellos con 
grandes habilidades. 

La cuarta predicción de Ja Teoría del Capital Humano, es que Ja demanda 
de educación esta positivamente relacionada con Jos rendimientos (que son Jos 
incrementos en los beneficios mentales o ganancias que Ja educación universitaria 
brinda). En Ja práctica esta predicción solamente puede ser probada con referencia 
a Jos retornos monetarios, ya que Jos beneficios mentales son incuantiables. 

Como se ha visto Ja demanda de la educación es influenciada por las 
diferencias entre las ganancias, que son a su vez resultado de las diferentes 
inversiones en educación. Además Jos rendimientos por educación son en si 
mismos afectados por el número de personas que van a la escuela. 

La figura 2.4 muestra la demanda y la oferta del mercado de trabajo para 
graduados universitarios. Se sabe porque la curva de demanda de trabajo es 
descendiente, pero ¿por qué la curva de oferta para graduados universitarios en la 
figura 2.4 es ascendente? La razón es que la educación universitaria es costosa. Si 
Jos graduados universitarios típicamente ganaran relativamente bajo salario, pocas 
personas desearían ir a la universidad. Si las ganancias de graduados de 
universidad se incrementaran, más personas desearían ir a la escuela. Y si ellos 
ganaran aún más, también mayor número de personas desearían recibir dicha 
educación. Esto es, tiene que haber mayores salarios para que un mayor número 
de gente este dispuesta a invertir en educación, ya que ésta es muy costosa. 

La figura 2.4 ilustra que si Ja curva de demanda cambiara a D', los salarios 
de graduados universitarios se incrementarán de S,, a S',,. Este incremento en Jos 

38 



Costos 
monetarios 
deccl.-ión 
uni\!cr&itaria 

X, 
1 
1 
1 

A~ -------------------~----
' . 
1 
1 . 
1 

' 1 
1 
1 
1 
1 

Demanda de 
ed\K:aci6n universitaria 

O'--~~~~~~~~~~N~,~~,,__~~~~~~~--<> 

Número de cstuWanlcs universitarios 

FIGURA 2.3 Demanda de la educación universitaria 
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salarios de graduados universitarios puede servir como un incentivo para que más 
gente asista a la universidad y el número de graduados se incremente. 

¿Qué puede pasar si la oferta de graduados de universidad se moviera hacia 
la derecha, indicando que más gente quiere ir a la universidad para algún nivel de 
salario dado? Tal cambio podría ocurrir, por ejemplo: si el gobierno subsidiara a 
los estudiantes en la universidad. La figura 2.5 muestra que el cambio hacia afuera 
en la curva de oferta de graduados universitarios mueve hacia abajo los salarios 
hasta S',, una reducción que sirve para moderar el incremento en reclutamiento 
(como s. cae as· •. el movimiento a lo largo de a sugiere que poca gente en un 
futuro decidirá ir). 

Desafortunadamente, el ajuste de reclutamiento de universitarios que 
producen los rendimientos por educación no es siempre fácil o rápido, 
particularmente en áreas como ingenieria y leyes que son altamente técnicas. El 
problema es que si los salarios de ingenieros subierán repentinamente, la oferta de 
ingenieros podría no verse afectada durante tres o cuatro allos (debido al tiempo 
que toma acabar la carrera). Ahora bien, si los salarios de ingenieros cayeran, por 
un lado se produciría una inestabilidad para aquellos estudiantes de la carrera de 
ingeniería, y gran parte decidirían abandonarla. Y algunos estudiantes dándose 
cuenta que ya han invertido mucho tiempo y esfuerzo pueden preferir aprovechar 
las oportunidades que la ingeniería les brinda antes que perder más tiempo y 
dinero aprendiendo una nueva carrera. 

La más simple y sencilla manera de predecir los niveles futuros de salario 
es observar lo que está pasando hoy en dfa y en base a esto tratar de anticipar lo 
que será observado en el futuro. Una más sofisticada forma de predicción acerca 
del futuro puede realizarse con una aproximación por medio de expectativas 
adaptables. Las expectativas adaptables son formadas por un conjunto de salarios 
futuros esperados iguales al monto promedio de salarios actuales y pasados. Debe 
dársele mayor peso a los salarios actuales que a los pasados en la proyección de 
niveles futuros de salarios, sin embargo los cambios en esos niveles previos al 
periodo presente no deben ser ignorados; así es probable que las resultantes 
expectativas de salario formadas no se encuentren excedidas ni deficientes del 
punto de equilibrio de los salarios y resulten tan acertadas como esas obtenidas 
usando la más sencilla forma de aproximación. 

La más sofisticada manera para predecir salarios futuros es usar el método 
de expectativas racionales. Aquellos que creen en el método de expectativas 
racionales forman predicciones acerca de los salarios futuros, asumen que los 
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FIGURA 2.4 El mercado para graduados universitarios con cambios en Ja Demanda 
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FIGURA 2.5 El mercado para graduados universitarios con cambios en In Oferta. 
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trabajadores deben tener el modelo del mercado de trabajo en su cabeza, al menos 
implicitamente. 

El prospecto de mejorar las ganancias durante la vida de trabajo sirven 
como un mayor aliciente para que las personas inviertan en educación o en un 
programa de instrucción. Realmente, al menos que Ja educación sea adquirida 
puramente para propósitos de consumo, las personas no emprenderán una 
inversión en educación o instrucción sin Ja esperanza de poder mejorar los cursos 
de sus ganancias o recompensas mentales. Sin embargo, para obtener esos altos 
beneficios, los patrones pueden estar dispuestos a pagar por ello. Por eso, es 
necesario examinar ambos lados del mercado de trabajo para totalmente entender 
la predicción hecha hace 200 ai\os por Adam Smith de que los salarios se 
incrementarán con lo "dificil y caro" que resulte el aprender en el trabajo. 

Cuando un grupo de personas escogen una determinada carrera y evalúan 
cuanto deben invertir en educación o entrenamiento dado los objetivos de esa 
carrera, deben también comparar los rendimientos que obtendrán contra los costos 
en que se incurrirán al hacer esa elección. 

La figura 2.6 muestra las curvas de indiferencia entre ganancias anuales y 
educación para los trabajadores A y B. Para inducir a A o a B para adquirir X ai\os 
de educación se puede requerir tener la seguridad de ganar S, después de empezar 
a trabajar. Sin embargo, para inducir a A a incrementar su educación después de X 
años (tomando la utilidad constante) puede requerirse un mayor incremento en su 
salario que el que B puede requerir. A presenta la más grande aversión a realizi:r 
inversiones en educación, lo cual puede ser explicado de diferentes maneras. Una 
persona A puede ser más vieja que una B, si esto es as[, A tendría una alta perdida 
de ganancias y pocos años sobre los cuales recuperar los costos de inversión. En 
otro caso una persona A puede ser más orientada en el presente y por ende más 
inclinada a despreciar los beneficios que puede obtener en un futuro, o bien puede 
tener menos habilidad en los salones de clase para aprender o un gran desinterés 
en la educación. Finalmente A puede encontrar mayor dificultad para financiar 
educación adiciona[. Sea cual fuere la razón estos puntos de análisis resaltan la 
importancia de que la gente difiere en la propensión para invertir en educación. 

En el lado de la demanda del mercado de trabajo, los patrones deben 
considerar si ellos estan dispuestos a pagar mayores salarios a los trabajadores 
mejor educados. Ellos deben también decidir que tanto más pagar por cada ai\o 
adicional de educación. La figura 2. 7 ilustra opciones de los patrones acerca de la 
relación salario-educación. Los patrones Y y Z están ambos dispuestos a pagar 
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más por un personal mejor preparado, ya que ellos han encontrado que los 
trabajadores mejor preparados son los más productivos. 

Las curvas en la figura 2. 7 tienen tres importantes características: 

O .Para cada compañia las curvas son concavas; esto es, ellas se toman 
planas con incrementos en educación. Esta concavidad resulta de 
asumir que, en algun punto, los beneficios ganados por el patrón por 
un ano adicional de educación del empleado empiezan a disminuir. 
En otras palabras, se asume que educación es objeto de la 
disminución de la productividad marginal. 

e.Las curvas son curvas zero-profits. Ninguna compañia puede pagar 
mayores salarios para cada nivel de educación que esos indicados en 
las curvas; si ellas hacen eso, sus beneficios podrían ser negativos y 
ellas podrían cesar sus operaciones. 

e.Los beneficios adicionales de un allo extra de educación son más 
pequellos en la compallia Y que en la compallla Z, causando que Y 
tenga una curva más plana. Aunque la gente más preparada es la más 
productiva, ella no es mucho mejor valuada que esa gente menos 
preparada; por lo que, la compallla Y no esta dispuesta a pagar a los 
primeros mucho más. En la compañia Z, la educación adicional 
ayuda a obtener un incremento relativamente mayor de acuerdo a la 
productividad que repone el trabajador. 

Examinando ahora desde una perspectiva social la relación positiva de 
salario-educación se ve que ésta es el resultado de una muy importante interacción 
entre las clases de trabajadores y patrones surgida en el mercado de trabajo. Los 
trabajadores con la mayor aversión a invenir en la educación (A) pueden trabajar 
para compañías donde la educación ayuda menos a la productividad del empleado 
(Y). Las personas con menos aversión a la inversión a la educación (B) son 
alquiladas por aquellas compañías dispuestas a pagarle a una fuerza de trabajo 
educada (Z). 

La relación entre educación y ganancias puede ser observada graficamente 
en la figura 2.8. Esta figura presenta perfiles edad-ganancias (o modelo de 
ganadas sobre la vida de trabajo) para hombres en cinco niveles distintos de 
escolaridad. Dos conclusiones son obvias inmediatamente: 

O.Los hombres mejor educados ganan más que hombres menos 
educados para cada distinto nivel de escolaridad. 
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e .Los perfiles edad-ganancia para los trabajadores con mayores 
grados de educación son más inclinados que los perfiles de 
trabajadores con menores grados de educación. Esto es, la diferencia 
en ganancias asociada con la educación tiende a aumentar conforme 
aumenta la edad de los trabajadores. En los primeros ai\os la 
diferencia es pequeila. Los trabajadores que han ido a la universidad 
no han tenido la oportunidad de adquirir la experiencia en el trabajo 
de esos quienes han estado trabajando en lugar de ir a la universidad. 
Después a medida de que vayan teniendo la oportunidad de obtener 
mayor experiencia, sus ganancias se incrementaran gradualmente 
cada vez más. 

De todo lo anterior tenemos que las implicaciones de la educación en la 
moderna Teoría del Capital Humano pueden ser planteadas en pocas palabras en 
tres proposiciones. La primera, en el lado de oferta de trabajo: para inducir a una 
persona a privarse de ganancias, pagar el precio de la educación y sufrir educación 
adicional, este trabajador debe ser compensado por suficientes salarios altos de por 
vida. Segundo, en el lado de la demanda de trabajo: para poder ganar altos 
salarios, el más instruido de los trabajadores debe ser suficientemente más 
productivo en el empico que aquellos trabajadores menos instruidos, esto es, los 
productos marginales de los trabajadores deben verse incrementados con el nivel 
de educación; de otra manera, los patrones no querrán pagar salarios más altos 
para los trabajadores más altamente educados. Tercero, un equilibrio en el 
mercado: en el largo plazo el equilibrio competitivo de la relación entre educación 
y salarios de por vida deben ser tales que la oferta y demanda para los trabajadores 
de cada nivel de educación sean equivalentes, y no los deseos o aspiraciones del 
trabajador de alterar su nivel de educación. 

En base de esas tres proposiciones y otras observaciones, un número de 
resultados teóricos han sido derivados por los estudiosos del capital humano. Un 
importante resultado es que los incentivos de trabajadores para la acumulación de 
capital humano son mayores a edades jóvenes, ya que es primariamente el joven 
quien se compromete en su educación, hay diversas razones para esto. Primero, 
desde el punto de beneficio marginal considerado, la larga permanencia de vida 
trabajando puede ser recuperada en forma de beneficios, es decir, entre más 
tiempo se trabaje mayores serán las ganancias (tal que si uno empieza a trabajar 
inmediatamente después de completar su educación y continúa trabajando tiempo 
completo hasta el retiro acumulará mayores utilidades). Segundo, la ventaja del 
costo marginal, ya que los salarios tienden a incrementarse con la experiencia, la 
privación de ganancias a edades jóvenes es típicamente menos que a edades 
viejas. Tercero, la habilidad y por lo tanto el tiempo de acumulación de capital 
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humano varia sobre el ciclo de vida. Algunas evidencias sugieren que el tiempo 
más productivo para aprender es a edad temprana en el ciclo de vida. Por lo tanto 
la Teoría del Capital Humano pude ayudar a explicar por qué es importante el 
joven que asiste a la escuela. 

Las estimaciones tlpicas de la tasa de rendimiento por escolaridad exageran 
la ganancia que un estudiante puede obtener al invertir en educación porque ellas 
son incapaces de separar la contribución que da la habilidad para obtener altas 
ganancias de la contribución hecha por educación. El problema es que (a) las 
personas quienes son activas, trabajan duro y son más dinámicas probablemente 
obtienen más educación, y (b) tal gente puede ser más productiva, y por lo tanto 
ganar más que el salario promedio. Cuando algunas habilidades no son observadas 
o medidas, los estudios atribuyen todas las diferencias de ganancias a Ja educación 
universitaria y no a las habilidades, del mismo modo algunas de las ganancias 
adicionales recibidas típicamente por graduados universitarios podrían 
probablemente también ser recibidas por un graduado de preparatoria igualmente 
capaz que no ha asistido a la universidad. 

Muchos estudios intentan identificar por separado los efectos de las 
habilidades y la educación; en dichos estudios se han concluido que Jos efectos de 
las habilidades son relativamente pequeños. 

Otra implicación de la Teoría del Capital Humano concierne a la dispersión 
de la capacidad para obtener mayores ganancias entre los individuos. Al escoger 
los niveles de educación para maximizar el valor presente de sus riquezas, los 
individuos considerarán los costos y beneficios de la educación. Los individuos 
con alta aptitud y habilidades encontrarán relativamente fácil el acumular capital 
humano, ya que aprendiendo, éste viene fácilmente para ellos. Por lo tanto los 
beneficios del capital humano de una hora de estudio para los más capaces pueden 
ser más grandes que para los menos capaces. Supóngase que el más hábil de los 
individuos también tiene relativamente más fácil acceso a becas dadas en base a su 
habilidad. Es entonces cierto que esas condiciones podrlan implicar que los 
individuos con más alta habilidad tenddan grandes incentivos para acumular 
capital humano en la forma de educación, que bien desearían individuos con pocas 
habilidades. Por consiguiente es razonable esperar que habilidades y allos de 
educación estuvieran correlacionados. El resultado positivo de correlación entre 
habilidades y acumulación de capital humano implica una gran dispersión en la 
capacidad de obtener ganancias, además ocurriría que si todos tuvieran iguales 
habílídades e igual acceso a fondos de inversión o becas, en este caso las 
habilidades y la educación podrían no estar correlacionadas. 
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La educación formal es una actividad realizada durante mucho tiempo y 
organizada formalmente. por medio de la cual el capital humano puede ser 
acumulado, mas no es la única forma de obtenerlo. Hay otras clases menos 
formales de inversión en capital humano que son más diflciles de observar. Esas 
inversiones son adquiridas a través de instrucción en el trabajo, recorriendo desde 
sesiones de instrucción fonnal y aprendizaje estructurado hasta el mucho más 
informal "aprenda haciéndolo". Todas las formas de instrucción son costosas en el 
sentido que la productividad de las personas que están recibiendo la instrucción es 
baja y todas representan una opción para el patrón de aceptar baja productividad 
durante un periodo que pretende aumentar en un futuro. El salario y la oferta de 
trabajo son implicaciones de la instrucción en el trabajo para la acumulación de 
capital humano que han sido considerados por, entre otros, Gary Becker [1962, 
1964] y Jacob Mincer [1962, 1974]. 

Para analizar las implicaciones en el salario de la instrucción en el trabajo, 
es útil distinguir dos formas polares de instrucción. Instrucción general que se 
refiere a actividades que generan versatilidad de habilidades, igualmente es 
utilizable o vendible en alguna compailfa o industria. Por consiguiente la 
instrucción general incrementa la productividad de un trabajador en alguna tarea. 
E instrucción específica que se refiere a la instrucción en el trabajo que puede ser 
usada solamente en una compaflla particular. La instrucción especifica por lo tanto 
aumenta la productividad de un empleado solamente para la compaflla y es 
completamente intransferible. 

Una importante caracteristica de la instrucción general es que si los 
mercados de trabajo son competitivos, las compañias no estarán dispuestas a 
asumir algunos de los costos de esta instrucción. La razón es que, puesto que la 
instrucción general es completamente transferible, algún trabajador quien recibe 
instrucción general pagada por una compaflia en especial podria dejar a la misma a 
la terminación de la instrucción, y la compaflia seria incapaz de recuperar alguna 
de esas inversiones hechas en la instrucción general del trabajador. Por lo tanto, 
los trabajadores cargan el costo de la instrucción general, frecuentemente en la 
forma de reducción de salarios durante el periodo de instrucción. 

Durante la instrucción general los empicados trabajan por un salario menor 
al que ellos pudieran obtener sino recibieran la instrucción. Su salario es igual a su 
producto marginal, el cual es por supuesto, disminuido durante el periodo de 
instrucción cuando el entrenamiento requiere una minuciosa supervición o invertir 
tiempo al asistir a tomar clases. Los empicados aceptan estos bajos salarios por la 
misma razón que otros aceptan asistir a la escuela: la esperanza de mejorar sus 
ganancias en un futuro. 
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La instrucción especifica implica algunos resultados interesantes en 
términos de quien carga el costo de la instrucción y quien recupera las ganancias 
de la inversión. Si la compaftla puede impedir adiestramiento general a 
trabajadores que laboraban en otra compaftia, las empresas podrian estar 
dispuestas a costear enteros los gastos de la instrucción específica, con tal que 
ellos pueden también apropiarse de todos los beneficios de ambas instrucciones. Si 
los trabajadores adiestrados se quisieran ir, las compaftías encontrarían entre sus 
intereses el compartir algunos de los beneficios obtenidos de la instrucción 
especifica con sus trabajadores instruidos en forma de un pago de un salario que 
sea mayor que lo que ellos pudieran ganar en otra parte. De esta manera, el 
costoso cambio de personal podría ser mitigado. Note que en tal caso el salario 
pagado a los trabajadores con instrucción especifica reflejaría los efectos 
combinados de la productividad innata de los trabajadores y una porción de los 
beneficios de las inversiones especificas de la compaftía en los trabajadores. 

Sin embargo en la mayoría de los casos, los costos de la instrucción 
especifica son compartidos entre la compailía y los trabajadores. Los empleados 
puden ser pagados con un salario mayor que su producto marginal durante este 
periodo, pero después de la instrucción el salario de éstos es menor. 

Es importante notar que las compai!fas pueden designar esquemas de 
compensación experiencia-salario para trabajadores con instrucción especifica de 
manera que dan incentivos que son compatibles con los intereses de la compai!fa. 
Por ejemplo: el no imponer fondos de pensión puede reducir el cambio de empleo 
de trabajadores altamente instruidos. 

General y especifica instrucción en el trabajo son extremos polares, y en 
muchos casos, las inversiones en trabajadores representan una mezcla de esos dos 
tipos Je instrucción. Indiferente de la mezcla, la Teoría del Capital Humano asume 
que el capital humano adicional puede ser acumulado al incrementarse la 
experiencia en el trabajo. Sin embargo, el capital humano puede también 
depreciarse. Tal depreciación puede ser obsevada al analizar la relación entre la 
edad y las ganancias. Al graficar la curva edad-ganacias vemos que es cóncava: 
crece más rápido al principio. enseguida se vuelve plana y finalmente cae (ver la 
figura 2.9). Las ganancias son bajas en un principio por la inversión en instrucción 
y se incrementan rápidamente cuando nuevas habilidades son adquiridas. Sin 
embargo, a medida que los trabajadores envejecen, el paso de la instrucción 
disminuye y eso hace que la tasa de productividad se incremente. Al final de la 
vida de trabajo, las habilidades puden depreciarse, como resultado del proceso de 
envejecimiento y la falta de continuar invirtiendo en instrucción, o bien a través de 
interrupción del trabajo o desempleo y la obsolescencia, hasta llegar al grado que 
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el retiro, semi-retiro o cambio de trabajo se hace necesario para muchos 
trabajadores. Esta depreciación contribuye a una baja en las ganancias en general 
cerca de la edad de retiro. 

Otra conclusión importante que se desprende de la curva edad-ganancias 
mostrada en la figura 2.9 es que la tendencia de los mejores educados para invertir 
en más instrucción explica el por qué sus perfiles edad-ganancia empiezan bajos, 
se incrementan rápidamente y se mantienen subiendo hasta rebasar los perfiles de 
los menos educados. Sus ganancias se incrementan más rápidamente porque ellos 
han invertido más en instrucción en el trabajo, y ellas se incrementan por más 
tiempo por la misma razón. En otras palabras, las personas con la habilidad de 
aprender rapidamente seleccionan los trabajos más altamente pagados donde se 
requiere de un alto grado de educación y así ponen sus habilidades como una gran 
ventaja. 

Finalmente, es digno notar que en promedio, esos individuos quienes 
reciben la mayor cantidad de educación formal también cuidan recibir más 
instrucción en el trabajo. Esto puede reflejar en parte creencias de los patrones de 
que los individuos con mayor educación formal pueden ser entrenados a más bajos 
costos, puesto que ellos han ya demostrado más habilidad para aprender. Note que 
si los más educados tanibién están más instruidos, entonces su capital humano será 
acumulado rápidamente, resultando un perfil experiencia-salario más inclinado 
(esto es, entre más experiencia más salario) de estos trabajadores con respecto a 
aquellos con menor educación. 

Este breve resumen de la instrucción en el trabajo presenta la sugerencia de 
que la Teoría del Capital Humano es examinable, ya que es capaz de generar 
predicciones observables concernientes a la forma de los perfiles edad-horas 
trabajadas, edad-salario, y edad-ganancias para individuos con diferentes niveles 
de educación. 

Aunque la Teoría del Capital Humano de salarios es ampliamente aceptada, 
ésta tubo sus detracciones. Una importante alternativa es la llamada hipótesis de 
proyecció11 a través de la educación. Este desarrollo formal es debido a Kenneth 
Arrow [1973] y Michael Spence [1973,1974]. 

Supóngase que la educación hace poca cosa en términos de mejorar la 
productividad de los trabajadores. Sin embargo, supóngase que las compai'Uas no 
importándoles esto ven a los grados y diplomas de estudio como seftales 
indicadoras de que el poseedor del grado tiene superiores habilidades y crea mayor 
productividad. En tal caso, los grados educacionales proveen una seilal y sirven 
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como una conveniente proyección pero no afectan directamente la productividad 
de los trabajadores. Esta noción es la llamada hipótesis de proyeccción a través de 
la educación. 

Recientemente algunos críticos han sugerido el tomar a los altos grados 
educacionales tan sólo como "proyectos separados". Ellos afirman que antes de 
que los trabajadores sean más productivos, el proceso educacional es meramente 
un intento de proyección que revela a los patrones las características productivas 
inherentes en los trabajadores. 

Los patrones se enfrentan con el problema de investigar las cualidades de 
sus trabajadores. Si ellos contrataran gente para un periodo de prueba en los que 
ellos pudieran ver como se desempeflan sus empleados, tendrían que encarar los 
costos producidos por los empleados de bajas habilidades y recuperar las perdidas 
asociadas con sus errores. Un procedimiento alternativo es proyectar a sus 
empleados a través de entrevistas, evaluaciones propias de los patrones o pruebas 
de trabajo. Esos procedimientos también son muy costosos, toman tiempo y 
dinero, y dan lecturas imprecisas de las cualidades de los aspirantes. 

Los patrones pueden entonces usar datos de la educación de los aspirantes 
como un instrumento de proyección. Ya que para obtener buenas evaluaciones en 
educación se requier tanto de capacidad para aprender como gusto para trabajar. 
Las habilidades intelectuales requeridas para triunfar en la escuela están 
obviamente más correlacionadas con los requerimientos para triunfar en algunos 
trabajos que en otros; sin embargo los trabajadores quienes son más capaces para 
aprender en la escuela son probablemente más fáciles de instruir y más flexibles 
en los lugares de trabajo que otros. La disciplina requerida en la escuela 
(iniciativa, gusto por seguir direcciones, y gusto por gastar tiempo para realizar un 
trabajo) es muy similar a la disciplina requerida para realizar adecuadamente 
muchos trabajos. Entonces se pueae decir, que educación es el "trabajo" de los 
jóvenes y puede ser una buena prueba de habilidad para después. 

Las personas que ven a la educación solamente como "un proyecto 
separado" estan de acuerdo con el razonamiento de que los patrones usen los 
logros educacionales para proyectar a sus empeados. Aunque tales críticos afirman 
que la educación no altera las características productivas, no incrementa la 
destreza y no da mayor habilidad en el trabajo. En resumen, ellos dicen, que nada 
les pasa a los estudiantes mientras están en la escuela que afecte su productividad 
después. El sistema educacional es visto simplemente como un filtro que tiene 
efectividad al seflalar qué gente es probablemente la más productiva. 

53 



Puede ser observado que aun si la educación fuera solamente un método de 
proyección, ésta podria tener un valor tanto social como individual. Como ya se ha 
·mencionado los patrones necesitan un método seguro por medio del cual 
Seleccionan a sus empleados. Obviamente, los millones de trabajadores con 
distintas habilidades representa un enonne trabajo para cualquier empresa, y el 
escoger al personal en base de los logros educacionales puede ser una manera 
eficiente de desempei\ar ese trabajo. Las personas que adquieren más educación 
son probablemente los que aseguran Jos menores costos mentales y como se ha 
dicho, este grupo es muy popular por lo capaz que es la gente que lo constituye. 
La inversión en educación entonces, da una sei\al en el mercado de trabajo del 
nivel de habilidades que posee cada persona. 

El problema de que si educación es solamente un proyecto separado de 
proyección o si aumenta la productividad no es una cuestión importante para los 
individuos. Independientemente de cualquier papel que desempei\e la educación, 
al tener mayores logros educacionales se mejora el ingreso a lo largo de la vida de 
trabajo. 

Es importante hacer notar enloces que desde el punto de vista de una 
evaluación individual el privarse de beneficios por la educación es como una 
inversión, lo cual es indiferente si el capital humano o la hipótesis de proyección 
es válida; en cada caso la misma privación del beneficio por educación puede ser 
esperada. Pero desde el punto de vista de la compailla como un todo, si la 
hipótesis de proyección es valida, entonces el rendimiento esperado por la 
compai\la de la educación es exagerado. En tal caso, preferentemente a subsidiar 
la educación, la compai\ia puede mejor invenir algunos fondos para encontrar y 
utilizar las maneras menos costosás para proyectar a los trabajadores de alta 
calidad. Entonces resulta de que la hipótesis de proyección tiene importancia sólo 
a un nivel global de la compai\ía. 

Desafortunadamente, la influencia directa que juega la educación en las 
empresas es dificil de obtener. Defensores de la hipótesis de proyección, por 
ejemplo, dicen que el hecho de que las tasas de rendimiento para graduados de 
universidad sean más altas que las de personas que desertaron de la universidad es 
evidencia que la educación es un método de proyección. Ellos argumentan que lo 
que es aprendido en la escuela es proporcional al tiempo gastado ahl y que las 
ganancias adicionales por cada diploma obtenido son pruebas de que la hipótesis 
de proyección a través de la educación es una manera correcta de evaluar a los 
empleados. 
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Los proponentes de la Teoria del Capital Humano dicen que si la educación 
fuera solamente un método de proyección, los patrones podrian confiar en ésta 
inicialmente, pero a medida que ellos fueran obteniendo mayor información de sus 
empleados por medio del trato directo, la importancia de la educación en la 
determinación de las ganancias se verla reducida. 

Por todo lo anterior discutido cabe hacerse la siguiente pregunta ¿Qué 
puede incitar a los patrones a usar a la educación como una proyección? Hay al 
respecto dos razones: primera, puede ser muy costoso para las compalllas 
determinar las habilidades y la productividad de los individuos. Usando los grados 
educacionales como un aparato de proyección, puede ser una manera costo
eficiencia para identificar la alta calidad de los trabajadores. Segundo, puede ser 
de hecho el caso que en promedio, los poseedores de los grados de educación 
tienen grandes habilidades. Arrow y Spence mencionan que igualmente los 
individuos con variadas habilidades reconocen que los patrones usan los grados de 
educación como proyecciones, y que estos últimos consideran que son los más 
capaces quienes pueden obtener los grados y los que tendrán menos costos 
personales en términos del esfuerzo y tiempo gastado, requerido para satisfacer las 
demandas de los grados. Además, los costos privados de escolarización para el 
más capaz pueden ser reducidos, si el más apto es receptor de becas concedidas en 
base de sus habilidades. 

Acorde a la hipótesis de proyección por educación, entonces, un grado 
educacional es un boleto de admisión para trabajos altamente pagados en los 
cuales hay atractivas oportunidades para nuevos adiestramientos y promociones. 
Los trabajadores menos educados son desplazados de sus posiciones, no 
necesariamente porque ellos son menos capaces, pero simplemente porque no 
tienen el "diploma" que les dona el acceso a la posición. 

Podría ser por supuesto muy útil si se pudiesen emplear datos históricos y 
métodos econométricos para discriminar entre la Teoria del Capital Humano y la 
teorfa de proyección a través de la educación; aunque aquf también se han tenido 
algunas tentativas de hacerlo. El problema esencial, sin embargo, es que el más 
capaz seleccionará para si mismo sus propios programas educacionales a pesar de 
cual teoria es la correcta, en algún sentido las dos teorfas son observablemente 
equivalentes, y también es dificil, sino imposible de distinguir entre ellas usando 
datos históricos. Si conveniencias y protocolos tocantes a el uso de humanos como 
objetos de experimentación son permitidos, esto puede en teoría idear un 
experimento que pueda discriminar entre las teorfas de la hipótesis proyectada y 
Capital Humano, pero aun en este caso, se podría necesitar vencer notoriamente 
problemas dificiles en medición de habilidades. 
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En el siguiente capitulo se desarrollará el modelo en el cual se incluyen las 
variables ampliamente expuestas en éste, las cuales influyen en el cálculo de los 
salarios. 
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CAPÍTULO TRES 

EL MODELO 

Las nociones de salarios, horas trabajadas y ganancias son extendidas en la 
Teoría del Capital Humano, pero como se obtienen medidas emplricas de esas 
construcciones teóricas no es siempre enteramente claro. En la práctica, los grupos 
de datos que son comúrunente usados para la labor emplrica de los 
economistas,están basados en respuestas a las preguntas cuestionadas para dos 
tipos de encuestados: empresas o negocios familiares y establecimientos. En cada 
caso un gran esfuerzo es gastado para garantizar que la confiabilidad de los 
encuestados sea mantenida. 

Acorde con la teoría economtca, un salario individual es el valor de 
mercancías del mercado que pueden ser compradas por una hora de trabajo. El 
salario es un dato recolectado típicamente de fuentes familiares midiendo esta 
noción teórica con un error considerable. Por ejemplo, una importante proporción 
de trabajos no solamente enwelven un salario por hora, sino también incluyen 
pagos en los fondos de pensión privados, planes de salud, seguridad social, seguro 
de desempleo y otros programas. En algunos casos, los ejecutivos reciben 
compensaciones y bonos en la forma de opciones de acciones. También ha sido 
encontrado que el importe y en algunos casos, la porción de los beneficios extras 
al salario en la compensación totar crece con el salario y que la proporción de la 
franja de beneficios en la compensación total es más grande para hombres que 
para mujeres. Además, se ha presentado evidencia de que el porcentaje de 
empleados que reciben beneficios extras al salario crece excesivamente con el 
tamailo de la compañía, mientras que el pago de salarios crece menos. Los 
trabajadores en las grandes empresas son pagados con altos salarios así como con 
compensaciones en la forma de pensiones y franjas de beneficios que son 
designados en parte para reducir específicamente el cambio de empleados 
adiestrados. Estos puntos implican que el uso de datos del monto de salario en 
estudios empiricos para la determinación del mismo pueden revelar solamente una 
porción de la total compensación diferente entre trabajadores. 

Es importante mencionar que los salarios son ganancias netas que se 
reciben por el desarrollo de algún trabajo y no incluyen rentas, dividendos, 
intereses y otros tipos de ganancias que no son el resultado de las transacciones en 
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el mercado de trabajo y por consiguiente no son materia de estudio de la Teoria 
del Capital Humano. 

Otro problema con los datos del salario es que en ocasiones, el salario es 
calculado como ganancias semanales divididas por horas semanales trabajadas. En 
algunos casos, los individuos pueden tener dificultades m:ordando exactamente 
estas figuras. Los errores pueden también emerger cuando los individuos 
asalariados son pagados por hora, ya que es una dificultad frecuente el poder 
obtener datos exactos en horas trabajadas por gente asalariada. 

Un importante tema final en datos de salarios concierne a la periodicidad. 
Posibles alternativas incluyen aqul cada hora, semanalmente, o datos anuales; 
mientras la Teoria del Capital Humano frecuentemente se refiere a los conceptos 
de tiempo de vida de los salarios, tal dato es virtualmente inexistente. En la 
práctica, el escoger entre cada hora, semanalmente o datos de salarios anuales es 
importante porque, como la Teoria del Capital Humano sugiere, el óptimo de 
horas trabajadas varia sobre el ciclo de vida y con el nivel de logros 
educacionales. Por lo tanto, el uso de datos anuales, debe tomarse con cuidado 
para distinguir los efectos en salarios por horas trabajadas de esas variaciones 
esperadas en salarios. 

La variable del salario no es la única cuya medida es problemática. l.a 
medida de logros educacionales que es típicamente usada en estudios emplricos de 
determinación de salarios es también dificil de medir. Se establece que la variable 
de educación es 12 para graduados de prcparatoria'y 16 de universidad. Note que 
para algunos puede tomar más o menos de 16 años para completar un grado 
universitario. Además, dada una amplia variación en la calidad de la educación, el 
número de años de educación completa es una medida muy cruda de logros 
educacionales. Algunas tentativas han sido hechas para incorporar medidas de la 
calidad de la escuela en análisis empiricos. Esas incluyen medidas tales como 
gastos por alumno, días de asistencia a clases por año y una cualidad externa que 
es el rating de los colegios. 

Enfocándose solamente en la diferencia de ganancias asociada con la 
inversión en educación, los estudios que se encargan de revisar dichas inversiones 
ignoran otros aspectos que también son rendimientos por educación. Primero, 
algunos beneficios de asistir a la universidad no son necesariamente reflejados 
sólo en alta productividad, ya que se puede obtener además un incremento de 
habilidad para entender y apreciar la conducta, historia y fundamentos filosóficos 
de la existencia humana. 

Segundo, en la mayoria de las tasas de rendimiento por educación falta 
incluir los beneficios de los empleados; sus ganancias en moneda, no en forma de 
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compensación, puesto que los beneficios de los empleados con el porcentaje total 
de compensación tienden a incrementar las ganancias netas en moneda. 

Tercero, algunas de las ganancias en el trabajo por contar con educación 
universitaria son capturadas en la fonna de beneficios mentales o no monetarios. 
Los trabajos en ocupaciones ejecutivas o profesionales son probablemente más 
interesantes y placenteros que los trabajos "rutinarios" realizados por gente con 
"menos educación". Mientras los trabajos ejecutivos o profesionales son mejor 
pagados que otros, los beneficios totales de esos ttabajos son probablemente 
menores cuando solamente son analizadas las diferencias de ganancias. 

Otra variable del capital humano cuya medida exacta presenta serias 
dificultades, es la del adiestramiento en el trabajo. Según los estudios pioneros de 
Mincer, los investigadores tienen tlpicamente tentativas para medir ese capital por 
los ailos de experiencia en la fuerza de trabajo. Pero ya que esta variable es apenas 
directamente medida en cuestionarios de estudio, en la práctica los investigadores 
usualmente calculan ese capital con las edades individuales; menos ai\os de 
escolaridad, menos 6, asl impllcitamente se asume que todos los trabajadores 
empezaron la escuela elemental a la edad de seis ai\os y que no gastaron tiempo 
fuera de la fuerza de trabajo o escuela. Note en particular que para mujeres que 
crian niños en casa, tal cálculo es inadecuado; esto es también inválido para gente 
que está en la fuerza armada, en prolongada vacación o haciendo todo el tiempo 
trabajo de voluntario. 

En resumen, el econométrico es típicamente obligado a usar datos que son 
considerablemente menos que lo ideal. Como se puede ver, a pesar de esos serios 
problemas de medición, mucho ha sido aprendido sobre los determinantes de 
salarios. 

El breve resumen de la Teoría del Capital Humano presentado en el 
capitulo 2 fue verbal, no hubo discusión de derivaciones matemáticas o fonnas 
exactas funcionales. Para implementar esta teoría emplrica se podrán usar fonnas 
especificas funcionales. El objetivo de este capitulo pretende desarrollar dichas 
formas. 

Antes de entrar de lleno al desarrollo de dichas formas funcionales es 
necesario entender ciertos conceptos básicos de la distribución del salario pua lo 
cual será útil pensar en términos gráficos. Considérese una gráfica simple que 
representa el número de personas :iara cada nivel de ingreso dado. Si cada uno 
recibe el mismo salario, por ejemplo NS 20,000 por ai\o, ellos pueden no tener 
dispersión o diferencias de ganancias. Tal distribución puede verse en la figura 
3.1. 
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FIGURA 3.1 Distribuci?n del ingreso con perfecta igualdad del mismo. 
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Si hubiera diferencias en el salarios que la gente recibe, esas diferencias 
pueden ser según el caso, grandes o pequeñas. Si el salario promedio fuese NS 
20,000 y si virtualmente toda la gente recibiera salarios muy cercanos al 
promedio, la dispersión serla muy pequeña. Si el promedio fuese NS 20,000 pero 
algunos ganaran mucho más y otros menos, la dispersión de dichos salarios serla 
muy grande. En la figura 3.2 dos hipotéticas distribuciones del salario son 
ilustradas. Mientras ambas distribuciones están centradas en la misma media de 
salarios (NS 20,000), la distribución A presenta menor dispersión que la 
distribución B. Los salarios en 8 son ampliamente dispersos y entonces presentan 
mayor grado de desigualdad. 

Mientras en la mayoría de los estudios se utilizan los grados de dispersión 
o distribución de los salarios para medir la igualdad de los mismos, es también 
interesante utilizarlos para saber si la distribución de los salarios es o no simétrica. 
Si las distribuciones son simétricas como en la figura 3.2, entonces mucha gente 
gana NS X menos que el promedio y otros ganan NS X más que el promedio. Si la 
dispersión no es simétrica, es decir, sesgada, significa que una parte de la 
distribución es agrupada más junta en un lado y en la otra parte relativamente más 
dispersa (véase figura 3.3). El sesgo como ya se mencionó es una característica 
importante de la distribución de los salarios. Por ejemplo: muchas ciudades no 
tiene un gran número de familias de clase media, pero si tienen un gran número de 
familias de la clase pobre y una reducida minoría de familias acaudaladas. Asl, la 
distr\bución del los salarios en esas ciudades, es considerada sesgada a la derecha. 

La gente se preocupa de por qué la distribución de ganancias es sesgada. Si 
se supone que la habilidad está distribuida simétricamente y esto se refleja en la 
productividad, entonces a su vez se podría esperar que las ganancias se 
distribuyeran simétricamente. La Teoría del Capital Humano sugiere al menos dos 
razones de por qué aún si las habilidades tienen una distribución simétrica se pude 
esperar encontrar la distribución sesgada a la derecha. 

Primero, es verdad que si la habilidad estuviera simétricamente distribuida 
y no existiera una inversión en educación o instrucción para mejorar la 
productividad, la distribución de las ganancias podría ser simétrica. Sin embargo, 
las personas que realizan inversiones para incrementar sus ganancias durante su 
vida de trabajo procuran ser altamente entrenadas y educadas. Asl, mientras la 
gente con menos habilidades tiende a mantener su productividad sin cambios de 
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inversión, la gente con altas habilidades aumenta su productividad por inversión. 
De esta manera la educación· y la instrucción tienden a incrementar las ganancias 
de los trabajadores en proporción de sus habilidades. 

Segundo, el proceso de disminución de ganancias también provoca sesgos 
en la distribución de los salarios. Los estudiantes que realizan inversiones en 
educación, cuando terminan de hacerlas tienen altos costos, son más viejos y se 
acercan más a la edad de retiro. Por consiguiente, ellos consideran que estas 
grandes inversiones en educación requerirán altos gastos por afio. Esos gastos 
necesarios en la inversión en capital humano tiende a sesgar la distribución de las 
ganancias. De hecho, los altos costos y las bajas ganancias durante la vida de 
estudiante desaniman a la gente a continuar invirtiendo en educación. 

Aunque se puede ser inducido a concluir de este análisis, que la inversión 
en capital humano hace más desigual la distribución de ganancias, deben 
considerarse dos importantes factores mitigantes: primero, la Teoría del Capital 
Humano sugiere que algo de la desigualdad observada en las ganancias es un 
rendimiento normal de una inversión anterior; esto es, la compensación por un 
primer periodo cuando las ganancias fueron bajas por el tiempo que fue gastado 
en la adquisición de capital humano. Segundo, si el acceso a la universidad es 
limitado, las pocas personas con suerte que logren entrar podrán cosechar muy 
grandes beneficios. Esta limitación en oportunidades puede provocar un extremo 
sesgado de la distribución de ganancias (muy pocos tendrían mucho y muchos 
ganarian poco). Así, a través de la adquisición de capital humano se dará un sesgo 
a la derecha, y si existen muchas oportunidades para obtener educación e 
instrucción, servirá para reducir los sesgos relativos que se presentan con el 
limitado acceso a esas oportunidades. 

Un número de investigadores han examinado datos en la distribución de 
ganancias o salarios y han notificado que típicamente los datos son sesgados con 
salarios medios que usualmente son menores que la media. Algunos 
investigadores han intentado ajustar varios tipos de distribuciones estadisticas 
directamente para datos de salarios, usando distribuciones como la normal o la 
log-normal. La distribución log-normal es una distribución sesgada que ajusta 
distribuciones de salarios actuales verdaderamente buenos, quizá mejor que 
alguna otra distribución simple, pero es generalmente incapaz de predecir las 
numerosas ocurrencias de altos salarios. 

No es de sorprenderse que los salarios varíen. A lo largo de este trabajo, se 
ha visto, que muchos de los altos salarios recibidos por los mejor educados y 
altamente instruidos es un rendimiento de los que ellos han invertido en capital 
humano. De hecho, en una sociedad en la cual la gente se hace más productiva a 
través de inversiones de tiempo y dinero, se pude esperar observar diferencias en 



los salarios. No todo lo observado en las diferencias de salarios es debido a los 
rendimientos normales de las inversiones en capital humano, ya que algunas de 
esas diferencias son esperadas cuando las inversiones son realizadas por algunas 
personas especlficamente y no por otras. 

La porción de la dispersión de las ganancias entre hombres de edad 25-64 
es et resultado de la combinación de diferentes edades en la misma distribución. 
Se sabe que la productividad se incrementa con el tiempo, asl hombres viejos 
ganan más que hombres jóvenes. Esta fuente de dispersión no es importante para 
la sociedad ya que en cualquier lugar lo común es que al principio los jóvenes 
reciban bajos salarios. 

La parte de mayor importancia es tal vez la que se refiere a la dispersión 
del salario con respecto al grupo de edad. Aquí la Teorla del Capital Humano da 
una clara predicción. Cuando la gente es joven, la instrucción en el trabajo en la 
cual algunos invierten, tiende a reducir sus ganancias más que aquellos que no 
están invirtiendo en ella. Sin embargo conforme el tiempo pasa, tas ganancias de 
esos que han invertido se incrementan considerablemente arriba de las ganancias 
de esos que no invirtieron. Nótese que este fenómeno se vio cuando se 
examinaron los perfiles edad-ganancia: las ganancias se incrementan con la edad. 
De aquí se desprende que influye que la adquisición de capital humano sea 
realizada por unos o por otros, ya que la dispersión de ganancias entre la gente 
mayor es más esperada que la ocurrida entre trabajadores jóvenes. 

La desigualdad de los salarios es una combinación de las diferencias en los 
promedios de ganancias obtenidas a través de grupos educacionales/demográficos 
y las diferencias de ganancias entre ellos con cada uno de esos grupos. La Teorla 
del Capital Humano se centra en entender las diferencias entre grupos 
educacionales y esto ayuda al menos a explicar algunas diferencias entre grupos 
por edad y sexo. Para poder explicar completamente la dispersión, se puede tomar 
en cuenta la discriminación, diferencias de horas trabajadas, diferencias regionales 
de salarios y costos de vida, la compensación de los salarlos, fenómenos 
económicos de desequilibrio como recesión, cambios estructurales en la sociedad 
o eventos fortuitos. 

Los resultados de varios análisis reflejan que hay una alta dependencia de 
la distribución de los salarios con la medida en cómo son usados; con el hecho de 
si los grupos son discriminados por sexo, edad o nivel de empleo; con el periodo 
de análisis y con cómo son usados los resultados estadisticos obtenidos de las 
observaciones de las muestras. 
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3.1 PROPOSICIÓN DEL MODELO 

Una interesante parte de literatura econométrica ha intentado relatar las 
distribuciones del salario para las distintas habilidades. Empezando con la 
observación de que hay diferentes e importantes tipos de habilidades (inteligencia, 
fuerza fisica, tranquilidad bajo presión, destreza manual y valentía ... ), los 
investigadores hacen suposiciones especificas concernientes a sus distribuciones 
estadlsticas. A.O. Roy [19SO], por ejemplo, muestra que si cada una de las 
habilidades están nonnalmente distribuidas, pero los salarios varlan con el 
producto de dos o más clases de habilidades no correlacionadas, entonces el 
logaritmo de salarios, antes que los propios salarios, estarán normalmente 
distribuidas. Es importante notar aqul que hay muy pequefta evidencia sugiriendo 
que las formas especificas de habilidad están nonnalmente distribuidas; ya que 
son medidas con exámenes de inteligencia, los cuales resultan un tanto imprecisos 
y subjetivos. 

La literatura econométrica en determinación de salarios se basa en su 
mayor parte en ecuaciones de regresión de la fonna 

donde 

lnY, = J(s,.x,,z,)+11, i= l, .... ,n 
(3.1) 

In Y, es el logaritmo natural de ganancias o salarios para el i·ésimo 
individuo 

s, es una medida de la educación o logros educacionales 
x, es una medida de la experiencia 
z, son otros factores afectando los salarios tales como raza, sexo, 

y/o región geográfica del individuo, y 
u, es un término de distribución al azar reflejando caracterlsticas 

inobservables de las habilidades y el relacionado azar 
estadlstico de salarios. Es usualmente asumido que u, es 
normalmente distribuida con media cero y varianza constante. 

La ecuación (3.1) es frecuentemente llamadajimción estadística de salarios. 

Han sido hechas algunas tentativas para derivar una ecuación similar a la 
ecuación (3.1) o las bases para la maximización de riquezas individuales 
escogiendo trayectorias y maneras de fonnación de capital humano, sujetas a sus 
funciones de utilidad y a sus presupuestos. Sin embargo, esas tentativas han sido 
generalmente imprósperas en cuanto que' han resultado imposibles para obtener 
anallticas o cerradas fonnas de soluciones para tales problemas escogidos. Las 
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funciones estadlsticas de salarios tales como la ecuación (3.1) estarán por lo tanto 
vistas como aproximaciones para las soluciones de problemas intertemporalmente 
escogidos. 

Es posible, sin embargo, para obtener alguna gula funcional, usar el 
esqueleto del capital humano, haciendo ciertas suposiciones. Por ejemplo, 
suponga que los únicos costos de educación son las privaciones de ganancias. La 
tasa de rendimiento o el beneficio del primer aílo de educación. r,, es entonces 
calculada como beneficios incrementados divididos por los costos incrementales, 
que es, 

'i e(Y,-Y,)IY, 
(3.2) 

donde Y, son ganancias después de un aílo de educación y, 
Y0 son ganancias sin educación, donde ambas son asumidas como 

constantes sobre el ciclo de vida. 

La ecuación (3.2) puede ser reescrita como 

(3.3) 

similarmente para el 2o. aílo de educación, el beneficio r, es definido como 

r, =(Y,-Y,)IY, 
(3.4) 

donde Y, son ganancias después de dos aílos de educación. Esto implica que 

Y, =Y,(l+r,)=Y,(l+t¡)(l+r,) 
(3.S) 

después des aílos de educación. se sigue que 

Y,= Y,(l+t¡)(l+r2 ) ... (1+r,) 
(3.6) 

Si se asume que el beneficio por educación es el mismo para todos los 
niveles de enseñanza, esto es, r, = r, = ... = r, = r, y si se aproxima (1 + r) por e• 
con tal que r sea pequeña, entonces la ecuación (3.6) se convierte 
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(3.7) 

a la cual, si se le ailade un término de perturbación multiplicativo eu, puede ser 
reescrita en fonna logaritmica como 

In Y,= In Y, +rs+11 
(3.8) 

La ecuación (3.8) es la forma básica de función de salarios. Nótese que si 
esta ecuación es ajustada por mínimos cuadrados para datos de educación y 
logaritmo de salarios, el coeficiente de la pendiente estimada proporciona un 
estimador de r, es decir, un estimador de la tasa privada de rendimiento por 
educación, y el término intersección indica el nivel predicho de log-salario en la 
ausencia de educación. Es importante notar que la tasa estimada de rendimiento 
por educación ignora el precio de la misma y otros costos directos de educación. 
Ésta también pasa por alto las ganancias mientras se asiste a la escuela, pero si 
toma en cuenta el privarse de ganancias. Para medir la dimensión de los costos 
directos de educación causados por las ganancias no obtenidas mientras se está en 
la escuela, esta forma de estimación de dichos costos es apropiada. Además la 
estimación de los rendimientos es privada en el sentido que esa especificación 
ignora alguna subsidiación a la educación pública y esta estimación también omite 
alguna positiva o negativa extemalidad de la educación tal como son los posibles 
beneficios que la cornpal\ía obtiene de tener un mejor informado y educado 
electorado de donde elegir su personal. 

Esta simple especificación de funciones de salario es generalizada por 
Jacob Mincer (1974] para tomar en cuenta los efectos de el instrucción general en 
el trabajo. Una posibilidad es enmendar la ecuación (3.8) para tener la forma 

donde 

lnY, = lnY, + p,s, + p,k, X, + 11, 

(3.9) 

p, es la tasa de rendimiento por educación 
p, es la tasa de rendimiento por instrucción en el trabajo 
k, es la porción de tiempo invertido por el trabajador en 

entrenamiento o instrucción en el trabajo hasta el año i y, 
X, es el i-ésimo año de experiencia del trabajador en el mercado 

de trabajo usualmente medida como la edad del trabajador 
menos s, menos seis años. 
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desafortunadamente los datos en k, generalmente no están disponibles. Además 
por razones discutidas en el capitulo 2, la Teorfa del Capilal Humano sugiere que 
los salarios generalmenle pueden no ser constantes, después de salir de la escuela, 
pero si seguir una fonna parabólica, punteando en alguna parte en la vida media. 
Esto a enmendar la ecuación (3.9) para tener una forma que es lineal en educación 
pero cuadrática en experiencia: 

lnY, = lnY, + p,s, + p,x, + p,X.' +u, 
(3.10) 

Si la función de salarios es cóncava en experiencia, como es sugerido por la 
Teorfa del Capital Humano, enlonces la estimación de p, puede ser positiva, 
mientras la estimación P, puede ser negativa. Además, al calcular los ai\os de 
experiencia para los cuales In Y, es grande, uno puede diferenciar la ecuación 
(3. JO) con respecto de X,, poner el resultado igual a cero, y enlonces resolver para 
X'. Eslo produce que el nivel de experiencia para el cual In Y, es maximizado, 

ólnY,/ólnX, =P, +2p,x, 
x· =-p,¡2p, 

(3. 11) 

el cual es independienle del nivel de educación s. Note, sin embargo que la edad a 
la cual los salarios pican pueden variar con la educación, ya que la variable edad 
es la suma de seis aílos, más ai\os de escuela, más ailos de experiencia. 

Una implicación de la Teoria del Capital Humano, discutida en el capitulo 
2, es que si las habilidades están correlacionadas con ailils de educación y si los 
individuos con más educación reciben más insbUcción en el trabajo, enlonces los 
perfiles edad-ganancias de los más educados pueden provocar la calda de los 
perfiles de los menos educados. Una manera de incorporar tales efeclos es 
especificar el rérmino inreracción entre educación y experiencia. Por ejemplo, una 
generalización de la ecuación (3. IO) es: 

lnY, =lnY, +p,s, +p,x, +p,X,' +p,s,X, +11, 
(3.12) 

al derivar en la ecuación (3.12) Y, con respeclo a X. encontramos que el efecto de 
experiencia en log-salario, ólnY,/ólnX, =P, +2p,X, +P,s, depende del nivel de 
experiencia X, y del nivel de educación s, . Una condición suficienle para que el 
perfil experiencia-salario del más educado sea sarurado es que p, >O. 
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Investigaciones empíricas en determinación de salarios a menudo hacen uso 
de variables ficticias. Para ver como las variables ficticias son usadas, recuérdese 
que en una ecuación como la ecuación (3.12), el término intersección Y,, 
representa el log de salario de un individuo sin estudios y sin experiencia. 
Supóngase que existe un subgrupo identificable de población para el cual, por una 
variedad de razones, los niveles de salarios fueron siempre un porcentaje 
constante menos que para aquel resto de la población, a pesar del nivel de 
enseílanza o experiencia. Equivalentemente, supóngase que el logaritmo de 
salarios para esta gente siempre difiere por una cantidad constante absoluta. 
Llámese a los miembros de este subgrupo de la población categoría 1; la categoría 
1 constará de gente incapacitada fisicarnente, mientras el resto de la población 
consta de todos los individuos no incapacitados. Note que si es asi, se supone que 
las diferencias entre la categoría 1 y el resto de la población son constantes e 
independientes de la educación y experiencia, así de ese modo implícitamente se 
supone que las tasas de rendimiento de educación y experiencia son idénticas para 
la categoria 1 y el resto de la población, esto es, todos los miembros de la 
población tienen los mismos coeficientes de la pendiente de los parámetros P, , p, 
, p, y P. en la ecuación (3.12). Sin embargo los ténninos intersección diferirán. 

La función de salarios (3.12) puede ser modificada para incorporar estos 
efectos para la categoría 1 pero primero es necesario definir una variable ficticia 
llamada C 11 que toma el valor de 1 si el individuo es un miembro de la categoría 1 
y de otra manera tomará el valor de cero. Esta variable ficticia e,, es entonces 
sumada a la ecuación (3.12) produciendo 

donde 

lnY. = lnY,, - a,c,. + p,s, + p,x, +p,x,' +p,s,X, + 11, 

(3.13) 

representa la diferencia constante en log·salario por ser un 
miembro de categoría 1 antes que ser un miembro de la 
población restante indiferente del nivel de enseñanza o 
experiencia. 

Observe que en ténninos de cambios porcentuales a, = In ( 1 + d, ), donde 
d, es el cambio porcentual en salarios atribuible a miembros de la categoría 1, para 
pequeños valores cercanos a cero, a,= d,, pero si a, es mayor que, 0.15 o 0.20, el 
antilogaritmo de a, es usualmente tomado para obtener una estimación de d, . 

Un procedimiento alternativo para incorporar las diferencias de salarios de 
la categoría l involucra especificar dos variables ficticias, cada una representando 
un diferente término intersección. Especificamente, definir una variable ficticia C~ 
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que vale 1 si el individuo i no es miembro de la categoría 1 de la población 
(llamamos a esta categoría cero) y cero de otra manera. Entonces definase la 
variable C,, como antes se ha hecho y espccifiquese la función de salarios como 

donde 

lnl; = a,,c,, +a', e,, + P,~., + p,x, + p,x,' + P.-<,X, + 11, 

(3.14) 

a, es el log de salario para individuos de la categoría O, 
indiferente del nivel de educación o experiencia y 

a, es el log·salario para individuos de la categoría I, indiferente 
del nivel de educación o experiencia. 

Para probar la hipótesis nula que los individuos de la categoría O y la 
categoría 1 tienen salarios idénticos dadas educación y experiencia, en la ecuación 
(3.13) se probarla si la estimación de a, es igual a cero, mientras que en la 
ecuación (3.14) se probarla que la estimación de ll\i es ll\i = a, . En cualquier caso 
se obtendría el valor igual de la prueba estadística t. 

Esta simple especificación de la variable ficticia puede ser ampliada. Por 
ejemplo: considérese a todos los individuos ya sean hombre o mujer y supóngase 
la hipótesis de que los efectos en salarios de ser hombre fueran diferentes a los de 
ser mujer, pero que las tasas de rendimiento de educación y experiencia son 
idénticas para todos los individuos. Se define como ya se habla mencionado en el 
apartado 1.2.2 una variable ficticia para el sexo D01 que toma el valor el valor 1 si 
el individuo es una mujer y O de otra manera. Una ecuación tomando en cuenta 
ambas categoría 1 y la variable ficticia del sexo es 

donde 

In!'; =lnY, +a,C11 +a0 D0 , +p,s, 
+p,x, +p,x,' +P.s,X, +u, 

(3.IS) 

a,, es interpretado como la diferencia en log de salario para 
mujeres antes que para hombres, no obstante de si el individuo 
está en la categoría 1 ó O dados sus niveles de educación y 
experiencia. 

En la ecuación (3.IS) una prueba correspondiente a la hipótesis nula de que 
el sexo no tiene importancia es simplemente una prueba de que a0 = O. 

Una avanzada elaboración de la especificación de la variable ficticia en la 
ecuación (3. IS) permite efectos de interacción. Supóngase, por ejemplo, que fue 
hecha la prueba de hipótesis de que los efectos en los salarios de ser hombre 
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fueron diferentes a Jos de ser mujer, para los individuos de la categoría 1 
equivalentemente, el efecto de estar en Ja categoria 1 implica cambios en los Jog· 
salario que dependen del sexo. Un procedimiento simple para incorporar esla 
interacción entre categorías y sexo es definir una nueva variable ficticia De,,,, , 
como el producto de C" y D0 ,. que es, D01,, = e,, · D0 , , i = l , .. ,11, y entonces 
sumando esta variable ficticia a la ecuación (3.15) resulta 

lnY,::::: JnYc, + a 1C11 + a0 D01 + a01 Dai.1 

+ p,s, + p,x, + p,X,' + p,s,X, + 11, 

(3.16) 

Mucho cuidado debe tenerse en interpretar parámetros de esta 
especificación. Para simplificar, se dejan las variables de educación y experiencia 
todas iguales a cero. De acuerdo a la ecuación (3.16) el log de salario esperado 
para un hombre en categoría O es In Y, , que para una mujer en categoría O es In Y, 
+ aa, que para un hombre en categoría 1 es In Y, + a, , y que para una mujer en 
categoría 1 es In Y, + a, + aa + am . Por lo tanto en esta específica interacción el 
efecto del sexo sobre el log de salario esperado depende también de si el individuo 
está en categoría O o 1 y el efecto que produce el estar en categoría 1 depende del 
sexo. La hipótesis nula de que el efecto de esta interacción es igual a cero 
corresponde a una prueba de si a01 = O. 

Estas observaciones demuestran que los procedimientos de la variable 
ficticia pueden ser muy utilizados en la incorporación de los efectos de las 
variables categóricas dentro de las ecuaciones de regresión. Es importante hacer 
notar que durante ailos, importantes controversias han surgido en la literatura 
basadas en parte sobre la apropiada interpretación de variables ficticias en 
funciones estadísticas de salarios. Por ejemplo: en adición a las variables de 
educación, sexo y raza, algunos análisis han incluido variables ficticias para 
ocupación o actividad; esto complica la interpretación de los coeficientes de 
educación y ocupación. Además, aunque la discusión se ha limitado a las 
diferencias de parámetros entre subgrupos de población con respecto a los 
diferentes ténninos de intersección, también se debe considerar que se pueden 
presentar casos en los que los coeficientes de la pendiente varíen entre los 
subgrupos. 

Un resultado de gran importancia obtenido por los investigadores empíricos 
en su apreciación de los determinantes de salarios es la posible existencia del 
parámetro sesgo debido a la omisión en la ecuación de regresión de la medida de 
las variables de las habilidades individuales. Es comprobado frecuentemente dado 
que las habilidades están prcbablemente correlacionadas positivamente con la 
educación, que al omitir la medida de habilidades en la ecuación de regresión, los 
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sesgos sean ascendentes para los rendimientos estimados por educación. En la 
práctica, tres procedimientos han sido usados para dirigir la estimación del sesgo 
producido por la omisión de variables. Estos incluyen el uso de datos obtenidos de 
los test de inteligencia, el nso de datos obtenidos de gemelos, y el uso de datos en 
panel con efectos asumidos como fijos. 

En un estudio pionero expedido en 1972, se analizaron datos de escores de 
test de inteligencia de hombres que pertenecieron a la fuerza armada de E.U .. Esos 
datos de inteligencia fueron avalados por una reentrevista emprendida ailos 
después a los individuos que fueron cesados de servicio en la fuerza armada. La 
reentrevista incluye preguntas de salarios. En examinación de esos datos, se 
encontró que, sorprendentemente, las medidas de habilidades no estuvieron 
virtualmente correlacionadas con educación. Como un resultado al omitir la 
medida de las variables de habilidad, se encontró que el sesgo obtenido de dicha 
omisión causó un insignificante efecto en los beneficios obtenidos por educación. 
Este resultado también es válido cuando una· variable instrumental técnica es 
empleada para explicar el posible error en la medición de habilidad mental. 

Un acercamiento diferente para medir las habilidades dice que es razonable 
el asumir que las habilidades y antecedentes familiares de hombres gemelos 
idénticos son equivalentes. Cuando los investigadores calcularon tasas de 
rendimiento por cada ailo adicional de educación ignorando algunos controles de 
habilidad, la tasa estimada de rendimiento fue del 8%. Cuando ellos observaron 
solamente las diferencias de ganancias entre gemelos idénticos (personas con un 
común origen y medio ambiente) con diferentes niveles de educación, ellos 
encontraron que la tasa de rendimiento por educación cayó al 3%. Aunque un solo 
estudio no es suficiente, los resultados obtenidos sugieren que parte de las 
diferencias de las ganancias asociadas con altos niveles de educación se 
incrementan porque inherentemente las personas más capaces tienden a obtener 
mayor educación. Estos descubrimientos por lo tanto revelan que habilidades y 
educación pueden estar muy altamente correlacionadas. Sin embargo, se ha 
cuestionado la confiabilidad de estos últimos resultados, diciendo que de los 
errores al azar producidos de la medición de educación en este modelo, resulten 
importantes sesgos en las estimaciones del rendimiento por educación. 

Otro acercamiento para tratar con dificultades en la obtención de medidas 
de habilidades de los individtlos y antecedentes familiares, implica hacer la 
suposición que si se pueden medir esas características, para cada individuo, ellas 
son constantes o fijas todo el tiempo. Esto implica que si se pueden obtener 
repetidas observaciones en los mismos individuos todo el tiempo, se puede 
primero diferenciar los datos y asi remover los efectos fijos, esto es, se puede 
controlar las diferencias en habilidades inmedibles de los individuos y los 
antecedentes familiares. Este tipo de datos, en los cuales una sección 
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representativa de individuos repetidamente se muestra todo el tiempo, son 
llamados datos en panel. 

3.2 TASAS DE RENDIMIENTO DE LOS SALARIOS OBTENIDAS 
POR MEDIO DE MODELOS TRADICIONALES 

El esqueleto de la función básica estadística de salarios, discutida en la 
sección 3.1, ha fonnado las bases de una muy importante literatura empírica. 
Acorde con Robert Wíllís (1986), 

"la función de salarios del capital humano ha sido uno de los más imponantcs sucesos 
históricos del trabajo moderno de los economistas. Ésta ha sido usada en cientos de estudios 
empicando datos existentes apropiados a cada periodo histórico y a cada ciudad." 

Willis dijo, sin embargo, "para mi, tal vez la más fascinante cuestión concerniente 
a la función de salarios del capital humano es el por qué ésta podría trabajar tan 
bien." Recalcó que hay numerosas razones por las que se puede esperar que el 
modelo del capital humano no trabaje particularmente bien en la práctica, dando 
potencialmente serios resultados envolviendo salarios, educación, experiencia, 
habilidad y la relativamente modesta teoría, subordina la funcional forma de 
especificación de la función estadistica de salarios. 

3.2.1 TASAS DE RENDIMIENTO POR EDUCACIÓN 

La primera investigación empírica de rendimientos por educación fue en su 
mayor parte no econométrica. Investigadores tales como Jacob Mincer [ 1957, 
1958, 1962), W. Lee Hansen [1963), y Gary Becker [1964) típicamente clasifican 
transversalmente los salarios anuales de una muestra de una tabla de contingencia 
de los censos de población de E.U. por edad y ailos de educación, usan esos datos 
de salarios promedio para estimar el promedio de salarios de los cuales se privan 
los individuos mientras asisten a la escuela y asumen que las diferencias por logros 
educacionales permanecen constantes sobre el resto de la vida de trabajo de los 
individuos, para entonces p0der usar fórmulas estándar para calcular tasas internas 
de rendimiento. En algunos casos, son estimados los costos directos de educación 
como las ganancias no obtenidas mientras se pcnnanece en la escuela. En la 
mayoria de los casos, ambos costos directos de educación y ganancias omitidas 
mientras se estaba en la escuela, para que sean adecuados deben de compensarse. 

7~ 



Para obtener una idea de cómo los cálculos de la muestra son ejecutados 
bajo tal suposición, en la tabla 3.1 se listan los promedios de salarios anuales de 
una ronda de trabajadores de tiempo completo por sexo, edad y ailos de 
escolaridad en los Estados Unidos en 1983. En el primer renglón de la tabla 3 .1 es 
mostrado que el promedio de salarios de hombres graduados de la universidad de 
edades entre 18-24 ailos en 1983 es $17,543, mientras que el promedio de salarios 
para graduados de preparatoria de la misma edad es $12,190. Para mujeres las 
figuras comparables son $14,469 y $10,337. Una manera simple para calcular la 
tasa interna de rendimiento para educación universitaria es usar la fórmula basada 
en la ecuación (3.3) 

donde 

(l+r)' =Y, !Y, 

Y, es el promedio de salarios de graduados de universidad 
Y, es el promedio de salarios de graduados de preparatoria 

(3.17) 

n es el número de ailos requeridos para obtener un grado 
universitario para una persona que termino la preparatoria 
(usualmente cuatro ailos) y 

r es la tasa interna de rendimiento real antes de impuestos. 

Si las entradas del primer renglón de la tabla 3. 1 son substituidas en la 
ecuación (3.17) y la ecuación (3.17) resuelta para r, se obtiene una particular tasa 
de rendimiento real para hombres de 7.97% y para mujeres de 8.77%. Fórmulas 
computacionales más complejas que la ecuación (3 .17) pueden ser empleadas para 
tomar en cuenta el resto de la vida de trabajo de los individuos (esto se hace cada 
vez más importante a edades grandes) y la cuenta para impuesto sobre la renta. 

Basados en datos de los 50s y 60s y de esos tipos de cálculos, la tasa 
privada de rendimiento antes de impuestos para educación universitaria fue 
generalmente estimada entre un 10% y 15%. Becker [ 1964) por ejemplo, calcula 
tasas de rendimiento para graduados de universidad basado en datos de censos 
1940 y 1950 y subsccuentemente las examina. Sus tasas de rendimiento estimadas 
son 14.5% en 1939, 13% en 1949, 12.4% en 1956, y 14.8% en 1958; 
análogamente estimaciones para graduados de preparatoria son 16%, 20%, 25% y 
28% respectivamente. 

Esas tasas de rendimiento son promedios, pero la distribución del salario 
por nivel educacional al rededor del promedio es frecuentemente muy amplia. 
Mientras el promedio del rendimiento para un grado universitario puede ser 12%, 
para alguna gente el rendimiento puede ser negativo, mientras para otros este 
puede ser tan grande como 50%. Lester Thurow [1975), por ejemplo, ha notado 
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TABLA 3.1 Salarios anuales promedio (en dólares) de trabajadores de tiempo 
completo, por edad y educación 1983; por escolaridad terminada. 

Hombres Hombres Mujeres Mujeres 
Edad graduados de graduados de graduadas de graduadas de 

preparatoria universidad preparatoria universidad 

18-24 12,902 17,534 10,337 14,469 

25·29 18,082 23,244 13,018 17,094 

30·34 20,668 27,472 13,832 19,788 

3S.39 22.465 31,057 14,630 20,430 

40-44 24,098 36,553 14,114 20,373 

45-49 24,992 311,834 14,700 18,496 

50-54 24,548 38,791 14,233 18,149 

SS..59 24,158 38,829 13,926 19,917 

60-64 23,618 36,483 14,602 18,866 

65+ 20.472 30,460 nd nd 

Total 20,869 30,990 13,413 18,SM 

... uen1c: censo de l~.U .. Cumnl Population lkpons. series P-60, #146. nhril 1985. tabla-18. 
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que en base a los datos de 1972, cerca del 28% de gente con grado de universidad 
tiene ingresos abajo de la media de los ingresos de gente con estudios de 
preparatoria (lo que implica tasas negativas de rendimiento para universitarios), y 
aproximadamente 21 % de la gente con solamente grados de preparatoria tuvo 
ingresos arriba de la media del nivel de ingresos de los wiiversitarios. 

Awique esos análisis no econométricos de rendimientos por educación son 
informativos, ellos no gozan de las ventajas de una aproximación por regresión, ya 
que con ésta última se pueden "tomar constantes" los efectos de otras variables, y 
también emprender más detalladamente inferencia estadlstica. El primer estudio 
econométrico de rendimientos por educación más completo es una disertación 
hecha por Giora Hanoch de la Universidad de Chicago Ph.D en 196S, el cual no es 
publicado sino hasta 1967. Usando datos de una muestra de 1 en 1000 individuos 
del censo de 1960, Hanoch examina ganancias, educación, edad y relaciones 
demográficas para más de S7,000 hombres de más de 14 ellos. La muestra 
estudiada es dividida en 24 grupos definidos por raza (blanca, no blanca), región 
(sur, no sur) y en seis grupos de edades (14-24, 25-34, 35-44, 45-54, SS-64, 6S y 
más). En cada uno de esos 24 grupos, Hanoch regresó ganancias (no log
ganancias ). 

Uno de los más interesantes descubrimientos reportado por Hanoch es que 
éste parece ser un modelo de decremento de tasas marginales de rendimiento por 
educación. Esto es mostrado en la tabla 3.2 la cual reproduce una porción de la 
tabla de Hanoch. Note en particular que las tasas marginales de rendimiento para 
universidad (16 ellos) son más pequeñas que esas para preparatoria (12 ellos), las 
cuales a su vez son menores que esas para escuela elemental (8 años). 

TABLA 3.2 Estimaciones de Hanoch de tasas privadas de rendimiento para 
niveles sucesivos de educación, Estados Unidos, l 9S9 

niveles de educación 

Raza/Reglón 5-7 12 13-15 10 

Blancos/Norte 21.8 16.3 16.0 7.1 12.2 7.0 

Blancos/Sur 14.4 18.2 te.e 0.3 1t.O 7.3 

Jo"ucnlc: Adaptación de Giora l lnnoch [ 1959), "An Economic Annlysis of Eo.ming nnd Schooling." Joumal oí Human 
Rc!IOllTCcs, vol. 3, No.2, \'1.'Tilno 1967, Tabla J. 
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Por el contrario un resultado diferente interesa si los rendimientos por 
educación son estables todo el tiempo. Ya que las tasas de salarios por educación 
dependen de la oferta y demanda, la estabilidad de las tasas de rendimiento pueden 
ocurrir solamente si las curvas de demanda y oferta cambian 
equiproporcionalmente. Las tasas de rendimiento para graduados de universidad 
cayeron fuertemente en los 70s, debido en parte a el relativo incremento en la 
oferta de graduados inducida por la abundante publicidad que algunas personas 
realizaron para que más gente se interesara en tener instrucción universitaria. Se 
estimó que las tasas de rendimiento por instrucción universitaria privada para 
hombres fueron 11.0"/o en 1959, 11.5% en 1969 y 10.5% en 1972, y solamente 
8.5% en 1974; mientras que las correspondientes estimaciones de las tasas de 
rendimiento por instrucción universitaria pública fueron 10.5%, 11.1%, 9.5% y 
7.5%. 

Descubrimientos similares a esos han sido reportados por George 
Psacharopoulos en 1981; estos están reproducidos en la columna A y B de la tabla 
3.3. Ahí se ve que mientras que las tasas de rendimiento por educación secundaria 
varían modestamente alrededor de la media de cerca de 12% de 1939 a 1976, las 
tasas de rendimiento por educación universitaria permanecen relativamente 
constantes, casi 11% de 1939 a 1969 pero después empezaron a caer fuertemente, 
alcanzando bajas de cerca de 5% en 1976. 

Si las bajas tasas de rendimiento por una educación universitaria han estado 
estacionadas desde los 70s, o han repuntado en los E. U. en los 80s esto no es aún 
completamente claro, sin embargo la evidencia acumulada sugiere que el repunte 
es fuerte. En su artículo en capital humano, Willis [1986) presenta evidencia 
sugiriendo preferiblemente que las tasas de rendimiento para la educación 
universitaria han sido relativamente constantes, invariables en los 80s. En la 
columna C de la tabla 3.3 se puede ver que el rendimiento de los que tienen grados 
de universidad estuvo entre 1939 y 1981 de 7.9% a 9.2% y entonces se incrementó 
a 10.2% en 1982. El por qué estos resultados difieren de los reportados en el 
párrafo anterior no es claro. 

Otros estudios como los de Kevin Murphy y Finis Welch [1988) presentan 
importante evidencia que las tasas de rendimiento han subido en los 80s de sus 
bajos niveles a los 70s. Este tipo de evidencia ha llevado a los econométricos a 
concluir que en los E. U. y en otras partes en los 80s, las tasas de rendimiento de 
universitarios han de hecho repuntado de sus niveles en los 60s. Si no es asf de 
todas maneras las tasas de rendimiento reportadas en los 80s han sido las más 
altas. 
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TABLA 3.3 Tasas privadas de rendimiento por educación en los Estados Unidos, 
por logros educacionales, ailos selectos 1939-1982 

A 
Ailo educación Hetmd•ria 

1939 Ul.2 

1949 IU 

1959 IO.J 

1%7 

1968 

1969 10.7 

1970 11.3 

1971 12.S 

1971 llJ 

1973 12.0 

197-t 14.8 

¡q75 12.8 

1976 11.0 

1977 

1978 

1979 

1980 

1981 

1982 

B 
untvet11dad 

10.7 

10.6 

11.3 

10.9 

... 
8.0 

7.8 

s.s 

... 
$.3 

SJ 

e 
unlveraldad 

8.2 

8.7 

9.0 

9.0 

9.2 

8.S 

8.9 

8j 

8.9 

8.3 

8.5 

8.S 

7.9 

RJ 

8.7 

102 

1~ucn1e: columnas A y B. Psacharopoulos ( 1981 ), Tabla \'; columna C, basada en regresiones de iablas de contingencia 
no publicadas usndas en potilación corriente, proporcionada para Willis (1986) de Finis Wclch. Esta tabla es 
reproducida de Willis ( 1986), Tabla IO.:?. 
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3.2.2 TASAS DE RENDIMIENTO POR INSTRUCCIÓN Y EXPERIENCIA 
EN EL TRABAJO 

Una importante aplicación del esqueleto de la Teoría del Capital Humano, 
discutida en el capítulo 2, es que los perfiles de edad-ganancia para los más 
educados pueden ser más inclinados que los perfiles edad-ganancia de aquellas 
personas con menos educación (véase figura 2. 7), debido en parte al hecho que 
gente con más educación desea recibir mejor instrucción en el trabajo. Ahora 
brevemente se revisan descubrimientos emplricos y econométricos concernientes a 
interacciones entre rendimientos por educación y por instrucción en el trabajo. 

Un estudio econométrico clásico de rendimientos por la instrucción en el 
trabajo es el de Mincer [1974). Mincer reporta resultados de un número de 
regresiones, cada una implfcitamente basada en el entendido que todo 
entrenamiento es general. Varias regresiones son particularmente interesantes para 
este trabajo. Por ejemplo, usando datos de 1959 de 31,093 hombres blancos, no 
campesinos, no estudiantes, arriba de la edad de 65 ailos de una muestra de 1 en 
1000 del censo de 1960, Mincer comenzó por correr una simple regresión de 
minimos cuadrados de log de salarios en educación, como en la ecuación (3.8). 

Esto produjo 

lnY = 7.58+0.070s 

(43.8) 

R' =0.067 

(3.18) 

donde el número entre paréntesis es la prueba estadística l. Nótese que el 
coeficiente estimado de educación implica un 7% anual de rendimiento por 
educación, lo cual es altamente significativo. Sin embargo, la porción de variación 
en log-salario "e1'plicada" por variación en educación es pequeila, ya que R' es 
sólo 0.067. 

Cuando la e1'periencia (X) y su cuadrado (») son agregados como 
regresores en la ecuación (3. IO), donde X es igual a edad menos ailos de 
educación menos 6, la bondad del ajuste mejora enonnemente de 0.067 hasta 
0.285. Esto es visto en la ecuación (3.19): 

lnY=6.2+0.I07s+0.081X-0.0012X' R' =0.285 

(72.3) (75.5) (-55.8) 
(3.19) 
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Aquí la estimación de los rendimientos por educación se incrementa a 
10.7%, y como predice la Teoría del Capital Humano, los rendimientos por 
experiencia son positivos y declinan con incrementos en experiencia. Usando la 
ecuación (3.11), los estimadores en (3.19) implican que el pico de salarios ocurre 
a X' = 33. 75 ailos, justo abajo de la edad 52 para una persona con educación 
preparatoria y justo debajo de edad 56 para personas con grados de universidad. 

Mincer reporta también estimaciones de un modelo para interacciones entre 
educación y experiencia como en la ecuación (3.12). Además, pennite para los 
rendimientos disminuidos por educación la adición de un ténnino de regresión 
cuadrado de ailos de educación (s'). Entonces se reporta una ecuación estimada de 
la forma 

lnY =4.87 +0.255s-0.0029s' -0.0043sX +0.148X-0.0018X' 

(2.34) (-7.1) (-31.8) (63.7) (-66.2) 

R' =0.309 
(3.20) 

Note que el efecto de educación en el log-salario en la ecuación (3 .20), 

ó1nY I ó's = 0.255 -0. 0058s -0.0043X 
(3.21) 

ahora depende de educación, experiencia y exhibe rendimientos disminuidos por 
educación. Especlficamente, si la ecuación (3.21) es evaluada como X = 8, 
entonces las tasas marginales de rendimiento para educación son 17.4% con 8 
ailos de escolaridad, similarmente 15.1% con 12 ailos y 12.ll"At con 16 aftos. 

Para estimar los efectos de experiencia en salarios con varios niveles de 
educación, se puede diferenciar la ecuación (3.20) con respecto a X, obteniendo 

ó1nY I ó'X =0.148-0.0043s-0.0036X 
(3.22) 

indicando que los rendimientos por experiencia decrecen con incrementos en 
instrucción educacional y ailos de experiencia. De particular interés en la ecuación 
(3.22) es la implicación que el pico en los perfiles edad-ganancia entre la gente 
con diferentes niveles de educación, ocurre más cerradamente siempre que es 
implicada por una ecuación tal como la ecuación (3.19) que no permite 
interacciones entre educación y experiencia. En particular, si uno pone la ecuación 
(3.22) igual a cero y uno resuelve para X' que maximize a In Y, uno obtiene 
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X'= (O. l48-U.0043s) · U.0036 
(3.23) 

Paras= 8,. 12 y 16 el pico log-salario ocurre con x· = 31.6, 26.8 y 22.0 al1os de 
experiencia; si uno suma a x· los años de enseñanza más 6, entonces la edad a la 
cual los log-salario son maximizados es virtualmente la misma: edad 45.6 para 
graduados de escuela elemental, 44.8 para graduados de preparatoria, y 44.0 para 
graduados de universidad. Significativamente, dado que las edades a las cuales los 
log-salario son maximizados son virtualmente las mismas, y ya que los ganancias 
después de la escuela para los más instruidos empiezan a edad tardia, se nota que 
el perfil de edad-ganancia es más inclinado para los más instruidos, como fue 
supuesto por el esqueleto del capital humano discutido cerca del final del capitulo 
2. 

Investigaciones econométricas de Mincer se refieren solamente a hombres. 
Se ha observado que los perfiles edad-ganancia de mujeres son más 
desfavorecidos que aquellos para hombres, indiferente del nivel de educación. 
Además, Mincer [ 1962] estimó que el monto de inversión en instrucción en 
mujeres en 1949 fue tal vez 10"/o más que en hombres. 

Sin embargo la discriminación por sexo será discutida ampliamente en el 
capitulo 4, es importante notar aquí que si tanto patrones y empleadas igualmente 
esperan que éstas dejen la fuerza de trabajo por prolongados periodos para criar 
niños, entonces los incentivos para invertir en la instrucción y la educación de las 
mismas serán pequeños, ya que el periodo de trabajo sobre el cual los beneficios 
de tales inversiones podrian ser recuperados es probablemente pequeño. Además, 
como ha sido enfatizado, los incentivos para emprender inversiones de instrucción 
son reducidos, ya que las inversiones en capital humano son depreciadas 
rápidamente cuando el individuo no está en su fuerza de trabajo. Citando estas 
razones, Mincer [1962) dice que uno puede esperar diferencias entre los perfiles 
edad-ganancia a varios niveles de educación siendo menores para mujeres que 
para hombres. Sin embargo tal razonamiento puede también implicar que las 
diferencias pueden ser pequeñas, sino cero para mujeres con una carrera 
universitaria, ya que no se espera que dejen la fuerza de trabajo para criar niños. 
Además, diferencias similares de perfiles edad-ganancia pueden ser observadas 
para hombres de quienes se espera que gasten importantes porciones de su vida 
adulta fuera de la fuerza de trabajo. 

Una implicación econométrica de esta discusión es que se pueden esperar 
parámetros de la función estadística de salarios para diferenciar entre hombres y 
mujeres. Si verdadero, esto puede no ser suficiente al intentar acomodar tales 
diferencias especificando a la variable ficticia hombre-mujer para el término 
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intersección, como en la ecuac1on (3.14), ya que los argumentos anteriores 
sugieren que los coeficientes de la pendiente de la educación y especialmente de 
la experiencia, puedan también esperarse que difieran entre hombres y mujeres. 

3.2.3 TASAS DE RENDIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS 
TRABAJADORES ALTAMENTE PAGADOS 

La literatura empirica sobre rendimientos por instrucción discutida hasta 
este punto está basada en la suposición que los trabajadores son pagados con el 
valor de su producto marginal. Esta igualdad entre salarios y valores de productos 
marginales se romperá si la instrucción es especifica en lugar que general. 
Además, si la instrucción es en parte especifica, entonces en una _función 
estadlstica de salarios podría presentarse el caso en que el tiempo acumulado 
trabajado para el presente patrón (frecuentemente llamado de antigüedad), y no 
justamente que la experiencia total de trabajo, afecte los salarios corrientes. 

Un número de estudios econométricos han incluido como regresares en una 
función estadlstica de salarios no sólo educación y experiencia total de trabajo ya 
que dejaron la escuela, sino también la extensión de tiempo trabajado para el 
presente patrón. En la mayoría de estos estudios se encuentra que ambas, 
experiencia total y antigüedad con el pres_cmte patrón afectan a los salarios 
corrientes. Por ejemplo: basados en un panel de estudio en Michigan sobre datos 
de ingresos, Richard Kamalich y Solomon Polachek (1982] estiman la siguiente 
ecuación de salario por el método de mínimos cuadrados: 

donde 

lnw =4.92+0.075s+0.0070X1 +0.0014X, R' = 0.28 

(163.0) (34.6) (10.3) (16.2) 

(3.24) 

Los números entre paréntesis son los valores obtenidos al 
aplicar la prueba estadlstica t 

X, es el número de años trabajados desde edad 18, y 
X, es el número de meses trabajados para el presente patrón. 

Acorde con la ecuación (3.24), los salarios dependen no solamente de la 
instrucción general en el trabajo (el coeficiente en X, es positivo y 
estadísticamente significativo), sino también de la instrucción especifica obtenida 
del tiempo trabajado para el presente patrón (el coeficiente en X, es también 
positivo y significativo). Note que mientras el coeficiente en X, es cinco veces 
más grande que en X,, X, es medida en años, mientras que X, es medida en meses. 
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Una "anualización" del coeficiente en X, seria aproximadamente igual a 0.0168 
(12 veces 0.0014 ), el cual es dos veces más grande que el coeficiente de X,. Se 
nota que por lo menos una porción importante de instrucción considerada en la 
ecuación de salarios es específica. 

Pero si la instrucción es especifica, los salarios obtenidos por los 
trabajadores pueden diferir del valor de sus productos marginales. Concretamente, 
la instrucción específica es típicamente óptima para los patrones cuando desean 
hacer partícipes a sus trabajadores de algunos de los beneficios obtenidos de la 
inversión en instrucción especifica con el fin de evitar un costoso cambio de 
personal en el trabajo. De esta manera resulta un contrato implícito entre patrones 
y empleados en el cual los salarios pagados son inicialmente más pequeilos que 
otros salarios alternativos (en otras empresas), pero grandes en ailos posteriores. 
En tal contrato implícito una porción de compensación puede ser aplazada para 
ailos posteriores de empleo. · 

Como fue discutido al final del capítulo 2, este tipo de politica de 
compensación puede crear incentivos para que los trabajadores quieran 

. instrucción específica y puede también inducir en ellos el querer trabajar de esta 
forma para que en una edad adulta ellos gocen de las ventajas de este punto. -

Un resultado crítico es la dimensión de importancia que toma el considerar 
que el mejor pagado es el más productivo. Si puede ser establecido que el 
altamente pagado es de hecho el más productivo, entonces hay un soporte para la 
hipótesis general de instrucción de Mincer basada en la explicación de perfiles 
edad-ganancia. De otra manera, si la relación alto salario-alta productividad no es 
fuerte, entonces en su lugar puede esa hipótesis ser apoyada por la noción del 
contrato implícito entre pah·ón y empleados con instrucción específica. 

La primera investigación realizada por James Medoff y Katherine Abraham 
[ 1980, l 98 I] al examinar la relación entre el salario de los trabajadores y la 
evaluación de su desempeilo, sugiere que la productividad y la paga no están tan 
estrechamente ligadas como es sugerido por la Teoría del Capital Humano y la 
teoría de la instrucción general. 

Una hipótesis que trata de explicar el por qué los salarios tienden a 
incrementarse con la experiencia, propone que estos no están directamente 
relacionados con las diferencias entre instrucción general y específica. Esta teoría 
alternativa racionaliza la relación positiva entre experiencia y salarios sosteniendo 
la hipótesis de que los individuos con mayor experiencia, han tenido tiempo para 
encontrar un buen trabajo y/o una mayor posición económica. 
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La búsqueda de un buen trabajo y las hipótesis de instrucción general y 
específica han sido examinadas y comparadas empiricarnente por Katherine 
Abraham y Henry Farber [1987). Sus descubrimientos contrastan con lo planteado 
por Medoff y Abraham. Especificarnente Abraham y Farber encuentran que los 
beneficios obtenidos por antigüedad son algo modestos en comparación con esos 
obtenidos como resultado de toda la experiencia en el trabajo y que los salarios 
retardados bajo contratos implícitos no parecen ser un importante factor en el 
mercado de trabajo. Sin embargo para los trabajadores no sindicalizados, 
Abraham y Farber encuentran evidencia apoyando la noción que la experiencia 
facilita clasificar en un mejor trabajo o una mejor posición de trabajo. 

Esas variadas teorías que relacionan antigüedad, experiencia total y 
búsqueda de trabajo con los salarios son los focos de muchas corrientes de 
investigadores. En algunos casos las técnicas econométricas comprometidas han 
sido muy sofisticadas, y traen consigo una gran duración en el análisis. Otra parte 
de ·la literatura intenta discernir cómo esas teorías alternativas pueden ser 
discriminadas. No obstante cual sea la teoría o técnica empleada, está claro que 
estas investigaciones producirán importantes descubrimientos en determinantes de 
salarios y ganancias. 

3.2.4 TASAS DE RENDIMIENTO POR SINDICALIZACIÓN 

Otro resultado que ha atraldo la atención de los econométricos son las 
diferencias de salarios que existen entre empleados sindicalizados y no 
sindicalizados. Debe hacerse la distinción de que generalmente pertenecer a algún 
sindicato puede tener impacto en el salario de los trabajadores no sindicalizados. 
En particular, los empleados no sindicaliudos pueden solicitar altos salarios y las 
compañías los pagan en un intento por impedir que sus empleados se welvan 
agremiados o simplemente para competir con los sindicatos en el trabajo de 
reclutamiento de personal calificado. Además las diferencias de salarios de 
personas sindicaliudas y no sindicalizadas pueden tomar la forma de 
compensaciones al salario (tales como el seguro de salud). Debe tomarse en 
cuenta que las diferencias observadas entre los salarios de sindicalizados y no 
sindicaliudos en ocasiones son el resultado de algunas estimaciones irnpeñectas 
de los efectos que sobre las compensaciones causa el ser miembro del sindicato. 

Una respuesta adicional que se obtiene del mercado de trabajo es que las 
diferencias observadas de salarios entre gente sindicaliuda-no sindicaliuda 
pueden ser afectadas a causa de los altos salarios que ganan las personas 
sindicalizadas, ya que posiblemente resulta esto en un alza de los precios de los 
productos y se tendería a reducir el empleo en los sectores sindicaliudos (y en 
establecimientos sin sindicatos donde las amenazas de posibles formaciones de 
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organizaciones sindicales son significativas) e incrementar la oferta de trabajo 
para el sector no sindicalizado. Asi los salarios de los no sindicalizados podrian 
caer, y las diferencias entre los salarios de individuos sindicalizados-no 
sindicalizados incrementarse. 

Un descubrimiento común de los investigadores en esta área es que aquí, 
tiende a haber una positiva correlación entre gremios (o, más precisamente, si 
trabajadores son cubiertos por contratos de sindicatos) y salarios. Sin embargo una 
interpretación de tal descubrimiento es que la existencia de contratos de sindicatos 
tiene un impacto en el salario. En panicular puede presentarse el caso contrario en 
el que los manejadores de los sindicatos son atraídos por industrias donde existen 
altos salarios y con precio inelástico en la demanda de su producto. 

Uno de los procedimientos más simples para estimar las diferencias de 
salarios de sindicalizados-no sindicalizados es el recoger datos de salarios, logros 
educacionales, experiencia de trabajo y quizá algunas otras variables, entonces 
estimaremos una función estadística de salarios tal como la ecuación (3.12) por 
mínimos cuadrados que incluye también una variable ficticia de si el individuo es 
o no cubierto por un contrato sindical. Los coeficientes de la variable ficticia de 
sindicato pueden entonces ser interpretados como el efecto de los contratos 
sindicales en los salarios, tomando todas las otras variables fijas. 

El mayor problema con tal procedimiento simple es que éste 
implícitamente asume que los efectos de variables tales como educación y 
experiencia en log-salario sean los mismos en los sectores sindicalizados y no 
sindicalizados, esto implícitamente encierra que los coeficientes de la pendiente 
son iguales para los trabajadores sindicalizados y los no sindicalizados. 

Aunque se puede esperar que los coeficientes en educación y experiencia 
tengan el mismo signo para sindicalizados y no sindicalizados en la ecuación de 
salarios, hay un número de razones de por qué se puede esperar que esas 
magnitudes difieran. Es común, por ejemplo, que debido a la prevalecía de la gran 
importancia que se le da la antigüedad dentro de los sindicatos, que los efectos de 
educación en salarios sean más pequeños en establecimientos con sindicatos que 
en establecimientos sin sindicatos; este efecto es de particular importancia si 
trabajadores de edad avanzada sindicalizados tienen relativamente bajos logros en 
educación formal. Es también creido que en general los sindicatos parecen tener 
un impacto importante en los perfiles edad-ganancias, dado que la experiencia 
alcanza más rápidamente sus niveles más altos en el log-salario de personas que 
trabajan en establecimientos sindicalizados que los que trabajan en 
establecimientos no sindicalizados. 
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En la práctica, las diferencias de salarios sindicalizados-no sindicalizados 
han sido calculadas de tres maneras diferentes. El procedimiento simple es 
justamente el discutido, o sea, el uso de un término intersección ficticio en una 
función estadística de salarios. Un segundo procedimiento incluye analizar por 
separado la muestra en trabajadores sindicalizados y no sindicalizados y estimar 
igualmente por separado las ecuaciones de salario con ambos términos 
intersección y los coeficientes de la pendiente. Después, las diferencias de las 
medias en las variables explicativas de los sectores sindicalizados y no 
sindicalizados son ponderadas por la estructura de salarios sindicalizados para 
estimar las diferencias de salarios. 

Especlficamente, sean In W• y In W• representan los logs de salario 
individuales de sectores con sindicato y sin sindicato, sean /J' y /J' los vectores de 
parámetros estimados en las ecuaciones de sindicalizados y no sindicalizados, y 
sean Z• y Z• correspondientes a vectores de variables explicativas. Si aplicarnos la 
estructura de salarios sindicalizados para trabajadores en ambos establecimientos 
sindicalizados y no sindicalizados, entonces la diferencia de las medias de salarios 
entre ellos, será calculada por la diferencia de las medias de las características de 
los trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, y puede ser estimada como 

(3.25) 

en donde las barras de arriba indican las medias muestrales. Note que de acuerdo 
a la ecuación (3.25), la diferencia de las medias de salarios entre trabajadores 
sindicalizados y no sindicalizados reflejan la diferencia de las medias de las 
características que miden las variables explicativas de salarios (las Z's), donde esa 
diferencia es evaluada usando parámetros salariales /J' . 

Un tercer procedimiento para estimar la diferencia de salarios 
sindicalizados-no sindicalizados es similar al de la ecuación (3 .25) pero de 
preferencia para evaluar la diferencia de las medias de las características medidas 
a través de las variables explicativas, se usan los parámetros estimados de las 
personas no sindicalizadas /J' : 

(3.26) 

Farrell Bloch y Mark Kuskin [ 1978) utilizan esos tres procedimientos en la 
estimación de diferencias de salarios de personas sindicalizadas-no sindicalizadas 
empleando bases de datos de los E.U. de mayo de 1973. Este es un examen 
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corriente de población, limitado a 12,573 blancos, hombres no hispanos entre las 
edades 25 y 64 que son empleados en el sector privado. Bloch y Kuskin 
decidieron rechazar la hipótesis nula de que los coeficientes de la pendiente son 
iguales en los sectores sindicalizados y no sindicalizados; esto implica que el uso 
del procedimiento de una simple variable ficticia es inapropiado. Sin embargo, 
usando tal procedimiento, ellos obtienen un coeficiente estimado en la variable 
ficticia de sindicato-no sindicato de 0.14734 con un error estándar de 0.00855; el 
antilog de este coeficiente produce una estimación de la diferencia de salarios de 
sindicalizados·no sindicalizados de 15.87%. Cuando las ecuaciones separadas son 
estimadas para trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, del uso de la 
ecuación (3.25) resulta que la diferencia de las medias de los logaritmos es 
0.0888, mientras que del uso de la ecuación (3.26) es 0.1461. La diferencia 
correspondiente de porcentajes de salario de sindicalizados-no sindicalizados (los 
antilogs) son 9.29% y 15.73%. Bloch y Kuskin por lo tanto encuentran que no 
obstante la fuerte evidencia de las diferencias de las estructuras de salarios en los 
sectores sindicalizados y no sindicalizados, la estimación de las diferencias en 
salarios basada en la técnica de una simple variable ficticia, es grande, pero no 
muy diferente de las basadas sobre los modelos con diferentes coeficientes en la 
ecuación de salarios. 

La literatura de diferencias en salarios de personas sindicalizadas-no 
sindicalizadas es grande; esto ha sido recientemente estudiado por Lewis (1986). 
Lewis concluye que la evidencia obtenida de datos de los E.U. sugiere que las 
diferencias salariales de sindicalizados-no sindicalizados son aproximadamente 
similares para mujeres y hombres, son pequei\amente más grandes para negros que 
para blancos, son más amplias en la industria de la construcción que en otros 
sectores no manufactureros, son más pequei\as en la industria de la manufactura 
que en no manufacturera, son más grandes en el sur que en otras regiones, son 
positivas pero declinan con nivel de enseilanza y con la edad arriba de 25-30 ailos 
de experiencia y son más en el sector privado que el sector público. 

Una parte importante de la literatura examinada por Lewis intenta tomar en 
cuenta la posibilidad de que en lugar de que la presencia de los sindicatos cause 
aumentos en los salarios, la probabilidad de que existan estos en los 
establecimientos depende positivamente de los salarios preexistentes. Orley 
Ashenfelter, George Johnson (1972), Peter Schmidt y Robert Strauss [1976], han 
estimado modelos en los cuales la ecuación de sindicato es estimada 
simultáneamente con una ecuación de salario. Significativamente, en ambos casos 
los autores encuentran un pequeilo efecto positivo de los sindicatos en el salario 
que es obtenido por el uso del esqueleto de una ecuación·simple. En las bases de 
esa y otras consideraciones, Lewis concluye indicando que en los E. U. de 1967 a 
1979 la diferencia de las medias de salarios sindicalizados-no sindicalizados fue 
estimada tan alta como 14%. 
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Finalmente, es notorio que una importante parte de la literatura empírica se 
enfoca a un resultado más general que es la conducta de los individuos y los 
sindicatos, llamando en puticular la atención de como los trabajadores y los 
sindicatos intercambian empleos y salarios. 
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CAPITULO CUATRO 

LOS EFECTOS DE LA DISCRIMINACIÓN EN EL 
SALARIO 

Es conocido que existe una importante desigualdad de salarios por sexo y 
por raza. En la tabla 4.1 el promedio de salarios semanales de trabajadores que 
laboran tiempo completo en E.U. es obtenido de datos seleccionados de los ai\os 
1967 a 1984, al considerar el sexo y la raza. La tabla muestra que la proporción de 
los salarios semanales en mujeres con respecto al de los hombres ha sido alrededor 
de 62%. Esta proporción se incrementa poco en los 80s. El promedio de la razón 
de salarios de negros/blancos es alrededor de O. 78, superior entonces que la razón 
mujer/hombre que está alrededor de 0.62, las diferencias de salarios por sexo son 
mayores que por raza. Un resultado importante es la consideración de que las 
diferencias de salarios respondan a variaciones en caracterlsticas individuales de 
atributos productivos, tales como educación y experiencia, o en su lugar reflejen 
los efectos de discriminación. Considere como una posibilidad emplear técnicas 
econométricas para medir los efectos de la discriminación en el salario, lo cual se 
analiza más adelante. 

Antes de proseguir con el desarrollo del presente capitulo cabe aclarar que 
este es incluido en la investigación ya que el efecto que provoca la discriminación 
en el salario es sumamente importante y debe ser considerado al implementar el 
modelo presentado en el capitulo 3. De lo anterior se desprende que es necesario 
conocer ampliamente los factores relacionados con la misma. 

El término discriminación es frecuentemente mal usado porque la relación 
entre prejuicio y discriminación no es muy clara. Se puede afirmar, que una 
compailla con dos secciones segregadas racialmente es discriminatoria por la falta 
de integración de ambas secciones, aun si los trabajadores de ambas secciones son 
pagados con los mismos salarios y tienen las mismas oportunidades para 
desarrollarse. De esta afirmación surge la pregunta de si la discriminación está 
presente cuando hay prejuicio o sólo cuando algún dai\o resulta de éste. 
Inversamente algunas personas alegan que la discriminación existe aún en el caso 
de que el prejuicio no exista. Por ejemplo: una firma que ofrece entrenamiento 

90 



TABLA 4.t Media de salarios semanales (en dólares) de trabajadores de tiempo 
completo por raza y sexo, para ai'los selectos 1%7-1984. 

Porae•o .... Porrau -muJernlhombrn negrollblanco• 

Afto H M bl1nco1 !!:&:roa• 

1967 s 125 178 0.82 1 tt3 179 0.70 

1969 142 66 0.81 125 90 0.72 

1971 182 too 0.62 142 107 0.75 

1973 168 tt6 0.82 162 129 0.80 

1975 221 t37 0.82 190 156 0.82 

1977 253 156 0.62 217 m 0.79 

1978 272 t66 0.61 232 166 0.80 

1981 345 217 0.83 292 236 0.Bt 

t984 400 259 0.65 339 256 0.78 

• Jncluyc 01ros no-blancos 
Fucnrc: Datos de F..U. dcpartamcnro de lrah:ijo, Jlandboolc of Labor S1atls1ics, 1980. p.J 18, y Emplo)·mcnr and 
Eamings. enero de 1985, p.210. risla tabla es lomada por Campbell R. McConnell y Stanlcy l.. Oruc, Contcmporary· 
Labor Economics. Ncw York: ~lcGraw·Hill. 1986. Tabla 11-1. p.291. 
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especifico puede preferir alquilar trabajadores jóvenes que estarán con la 
compallia suficiente tiempo para que ésta recupere la inversión. 

Otro resultado confuso es si la discriminación puede ser identificada por 
desigualdad de logros o desigualdad de oportunidades. 

Entonces, ¿qué parámetros deben ser usados para juzgar igualdad? 
Considere los datos en 1972-73 de los profesores universitarios en la rama de 
humanidades contenidos en la tabla 4.2. El promedio de salarios pagados para 
profesores negros es menor que los salarios pagados para los profesores blancos al 
menos por dos razones. Primero: sólo una porción de profesores negros tienen 
grados de doctorado, y los que los tienen, los han obtenido de universidades 
distinguidas. Los relativos· bajos niveles de educación entre los negros provoca 
que baje el promedio de sus salarios. Segundo, en general entre los maestros con 
doctorados, los negros reciben menores salarios que los blancos. Sin embargo, si 
se observan los salarios entre los profesores con doctorados en humanidades de 
universidades distinguidas, se ve que los negros ganan más que los blancos. Lo 
mismo es observado entre esos con doctorados de universidades menos 
distinguidas. 

T ARLA 4.2 Media de salarios anuales de profesores universitarios de tiempo 
completo en el área de humanidades, 1972 y 1973 

Profesor universitario de tiempo 
completo 
ProfeBOr con doctorado de una 
universidad distinguida 
ProfeBOr con doctorado de alguna 
otra universidad 
Profesor sin doctorado 

Fuente: American Council on Educalion 

Negros Blancos 

NO mero Salario 

2,177 

89 

173 

1,915 

s 15.03' 

20,259 

17,262 

'"· 590 

NO mero Salarlo 

85,904 s 15,572 

9,785 16,832 

17,89.4 15,790 

58.2•5 15,293 

Es obvio que lo observado en la tabla 4.2 sobre la discriminación puede 
ocurrir de muchas formas y en diferentes lugares. Si ocurre en el mercado de 
trabajo, los trabajadores con igual preparación y productividad recibirán salarios 
diferentes. Si ocurre entre instituciones educacionales, los estudiantes de iguales 
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habilidades serán tratados diferentes y saldrán de la escuela formal con 
educaciones distintas. Si ocurre en la niñez, los pequeños con iguales potenciales 
crecerán con diferentes aspiraciones y aptitudes. La discriminación puede también 
ocurrir en una variedad de campos: entre los vecinos, varios productos del 
mercado o en el tratamiento de la ley hacia los individuos ... 

La clase de discriminación que en este capitulo se analizará, es sobre la 
discriminación en el mercado de trabajo. El énfasis en esta clase de discriminación 
no quiere decir que otras formas de ella no sean importantes o afines con la del 
mercado de trabajo. Realmente la discriminación en el mercado de trabajo puede 
provocar pobreza o cambios de actitudes en las personas que se pueden manifestar 
en hechos como por ejemplo: el de tomar la decisión de dedicarse a cuidar a los 
niños en casa, en lugar de realizar otra actividad, o el de desaliento en el empeño 
por obtener logros educacionales, e inclusive, llegar a modificar las aspiraciones al 
estudiar una carrera determinada. Sin embargo, y ya que el enfoque del análisis de 
este capitulo es la discriminación en el mercado de trabajo, se hará una 
generalización para todas las otras clases de discriminación bajo la denominación 
de diferencias del premercado. 

Una definición operacional de la discriminación en el mercado de trabajo 
es que ésta es la evaluación de las caracterfsticas personales de los trabajadores en 
el mercado de trabajo no relacionadas con la productividad. Esta definición 
reorganiza la noción que se tenía de que el valor en el mercado de trabajo depende 
solamente de la demanda y oferta. Sin embargo, cuando los factores que son 
considerados no correlacionados con la productividad obtienen un valor positivo o 
negativo en el mercado de trabajo, se puede decir que la discriminación ocurre. La 
raza y el sexo son nonnalmente los factores más comunes que se dice no están 
correlacionados con la productividad, aunque también los limites mentales, la 
religión, las preferencias sexuales y la herencia étnica están entre estos. 

Tres puntos resultan importantes de la definición anterior. Primero, el 
identificar la discriminación es un resultado inmedible del mercado, no como los 
salarios, ganancias, logros ocupacionales o niveles de empleo que si lo son. 
Mientras las actitudes perjudiciales se dejen sentir por miembros de un grupo 
hacia otro y esas estén acompañadas por alguna acción que de un resultado 
diferente en el mercado, entonces se puede afirmar que la discriminación está 
presente. 

Segundo, no se está interesado en las diferencias producidas al azar de la 
rutina diaria del mercado de trabajo. Más bien, el concepto de discriminación es 
cercano a las diferencias que son sistemáticas. 
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Finalmente, la definición de la discriminación en el mercado de trabajo 
sugiere una forma operacional para distinguir entre los factores del mercado de 
trabajo y del premercado que causan diferencias en los salarios. Las diferencias 
que derivan de distintos niveles promedio de productividad entre los grupos 
demográficos, pueden ser incluidos en el premercado. Las diferencias que son 
atribuidas a la raza o al sexo, tomando la productividad constante, pueden ser 
consideradas como evidencia de la discriminación en el mercado de trabajo. 

La discriminación en el mercado de trabajo ha estado marcada por una serie 
de circunstancias desfavorables para las mujeres o grupos marginados de 
trabajadores, ya que aunque cuentan con iguales habilidades, educación, 
instrucción y experiencia que los trabajadores hombres blancos (se entendera por 
hombres blancos a los hombres que pertenecen a los grupos ventajosos de la 
sociedad), no les son proporcionadas oportunidades iguales en ajustes dentro de la 
compaftfa, acceso ocupacional, promoción o salarios. En el contexto de este 
trabajo esto es usado para distinguir importantes fuentes de discriminación. 
Primero, considere que los miembros de un grupo particular tienen menos acceso 
que otros a oportunidades para aumentar su productividad, tales como educación. 
Segundo, dadas iguales capacidades tales como educación, los miembros de un 
grupo particular ocupan trabajos menos favorables que los dados a los miembros 
de otro. Tercero, dados empleos en un trabajo particular, los miembros de un 
grupo con desventaja reciben menor paga que los de uno ventajoso. Cuando 
verdaderamente los trabajos comparados son similares, esta tercera fuente de 
diferencias es llamada discriminación de salarios. Además mientras las primeras 
dos consideraciones pueden reflejar condiciones previas de discriminación, la de 
salarios como es definida ocurre propiamente dentro del mercado de trabajo. 

Un tratamiento clásico de discriminación de salarios es el realizado por 
Gary Becker (1971), que demuestra sobre una diferencia de salarfos que puede 
aparecer en circunstancias competitivas entre blancos y negros en un trabajo, si los 
blancos tienen aversión por trabajar o asociarse con negros, lo mismo puede 
ocurrir con grupos marginados. En muchos casos la distancia preferida entre 
trabajadores puede ser más "social" que fisica, que es cuando los hombres pueden 
protestar al trabajar bajo el mando de mujeres, pero están conformes con que las 
mujeres sean sus subordinadas. Los individuos pueden también ejercitar la 
discriminación en trabajos de servicio en los cuales los clientes prefieren que los 
proveedores de servicios sean miembros del grupo de clientes. Dependiendo de la 
posición de las curvas de oferta y demanda resultantes, tales pruebas de 
discriminación pueden resultar en superiores salarios para los miembros de grupos 
ventajosos y precios superiores para los servicios realizados por los miembros de 
dichos grupos. En la ausencia de pruebas de discriminación las fuerzas de 

94 



competición pueden eventualmente eliminar alguna diferencia de tales salarios y 
precios. Se muestra que de la discriminación resulta un costo en términos de 
privarse de eficiencia productiva al despreciar a gente con gran capacidad. Un 
estudio de 1980 en E.U. concluye que si la discriminación racial hubiese sido 
eliminada, el nivel de PNB pudo haber sido 4.4% superior en los 70s, sin embargo 
en el modelo de Becker el grupo mayoritario está conforme en soportar dichos 
costos de eficiencia. Una diferente noción de discriminación enwelve el ejercicio 
del poder económico, no sólo pruebas de discriminación. Esto ocurre cuando un 
grupo confabula en· discriminar contra otros y asi aumentar los ingresos de sus 
propios miembros. Por ejemplo, el hecho de que un grupo que cuenta con mayores 
ventajas económicas y sociales restringe a los grupos marginados el acceso a la 
educación (por ejemplo, proporcionar menos fondos para escuelas con una 
importante porción de estudiantes que pertenecen a grupos marginados) o al 
aprendizaje (como ha ocurrido en ciertas uniones artísticas). En tales casos las 
oportunidades de trabajo e ingresos de los miembros del grupo ventajoso son 
realizados a expensas de los grupos en desventaja. 

La discusión realizada hasta este punto obliga a cuestionar cuales son las 
fuentes y los mecanismos que producen la discriminación en el mercado de 
trabajo. 

Se pueden considerar tres tipos de fuentes que causan la discriminación en 
el mercado de trabajo. La primera es el prejuicio personal, en la cual los patrones, 
los empleados o los clientes aborrecen laborar con trabajadores de un sexo; raza o 
condición social determinada. La segunda fuente es el prejuicio estadístico o la 
discriminación estadística, en la cual los patrones proyectan en base a las 
características del grupo las individuales. Finalmente, hay modelos en los cuales el 
poder monopólico es la fuente de discriminación. 

Para entender la primera fuente, adopte la perspectiva desde del punto de 
vista de la discriminación ejercida por los patrones. Suponga que los patrones 
hombres blancos son prcjuiciosos en contra de las mujeres y grupos marginados, 
pero que los clientes y demás empleados no lo son. Este prejuicio puede tener la 
forma de aversión a relacionarse con las mujeres o con personas que pertenecen a 
grupos marginados, y pude manifestarse como una preferencia por ayudar a los 
empleados hombres blancos cada vez que sea posible o motivarlos al brindarles 
los mejores puestos en la empresa, lo cual toma la forma de segregación 
ocupacional. De cualquier manera, el prejuicio se traduce en un trato 
discriminatorio a mujeres y grupos marginados. 
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Si los patrones tienen preferencias por contratar hombres blancos para los 
trabajos mejor pagados, ignorando la habilidad de las mujeres y las personas que 
pertenecen a grupos marginados, que son igualmente calificadas, entonces estas 
últimas actuarán como si en realidad fueran menos productivas que los anteriores. 
En virtud del supuesto de que las mujeres y los grupos marginados son igualmente 
productivos que los hombres blancos, la devaluación de su productividad que los 
patrones hacen es puramente subjetiva y es una manifestación de prejuicio 
personal. Como consecuencia de esta devaluación los trabajadores de esos grupos 
desventajosos pueden ofrecer sus servicios a bajos salarios a diferencia de los 
hombres blancos que compiten por los mismos trabajos. 

La más inquietante implicación de la discriminación ejercida por los 
patrones es que estos quieren ver maximizada su utilidad satisfaciendo sus 
prejuicios, en lugar de evaluar sus beneficios. De esta práctica puede 
inmediatamente surgir la pregunta de como ellos sobreviven. Las compailfas en 
mercados competitivos deben maximizar sus beneficios a través de la tasa de 
rendimiento de su capital invertido. Las compaillas que no ejercen la 
discriminación obtienen mayores beneficios que las que si la ejercen, y se observa 
que ellas les van robando terreno en el mercado a las compañias discriminatorias 
hasta que acaban por desplazarlas. En resumen, si existen fuerzas competitivas en 
el mercado de trabajo, las compaillas que discriminan serán castigadas y la 
discriminación no persistirá a menos que los que la realizan acepten menores ·tasas 
de rendimiento. 

Ya que las compañías que discriminan tendrán más altos costos que las que 
no lo hacen, la discriminación de los patrones es probable que persista cuando 
estos tengan el incentivo de perseguir otras metas diferentes a la de maximización 
de los beneficios. 

Un segundo modelo de prejuicio personal es el del cliente como fuente de 
discriminación. Los clientes pueden preferir ser atendidos por hombres blancos en 
algunas situaciones y por mujeres o miembros de los grupos marginados en otras. 
Si sus preferencias por hombres blancos se extienden hasta los trabajos en los que 
se requiere mayor responsabilidad (tales como médicos, corredores de bolsa o 
pilotos aéreos) y sus preferencias por las mujeres y los grupos marginados son 
confinados a trabajos con menores responsabilidades (recepcionistas o 
sobrecargos) entonces la segregación ocupacional para las mujeres y los grupos 
marginados ocurrirá. Sin embargo, si las mujeres o los grupos marginados quieren 
ser empleados en trabajos en los cuales los clientes prefieren a hombres blancos, 
ellos deberán aceptar bajos salarios o ser calificados sobre el promedio de los 
hombres blancos. La razón de esto es que su valor para la empresa es más bajo 



que el de los hombres blancos igualmente calificados, por las preferencias de los 
clientes. 

Una tercera fuente de discriminación basada en el prejuicio personal puede 
ser encontrada en el lado de la oferta del mercado, donde los trabajadores hombres 
blancos pueden evitar situaciones en las cuales ellos tengan que interactuar con 
grupos marginados o mujeres, ya que ellos lo consideran inadecuado. Por ejemplo: 
ellos pueden resistirse a recibir ordenes de mujeres, compartir responsabilidades 
con miembros de los grupos marginados, o trabajar donde las mujeres o grupos 
marginados no son confinados a los trabajos con bajos niveles. 

Si los trabajadores hombres blancos · tienen esas preferencias 
discriminatorias, ellos tenderán a evitar a los patrones que emplean mujeres o 
personas de los grupos marginados sin bases discriminatorias. Los patrones si 
esperan contratar o retener a los hombres blancos, tendrán que pagar a éstos más 
de lo que ellos quisieran o confinar a las mujeres y miembros de grupos 
marginados a sus "tradicionales" trabajos en niveles bajos. En algunos casos los 
patrones para evitar los altos costos de empleo, que resultan del constante cambio 
de personal de los hombres blancos, pueden ser capaces de ejercer la segregación 
por raza o sexo. La segregación de empleos, no es siempre posible o 
económicamente factible. Asl, los costos en los que incurren los patrones por 
contratar mujeres o miembros de los grupos marginados en ciertos trabajos pueden 
ser elevados por la discriminación de los propios empleados, ayudando por 
consiguiente a reducir la demanda y bajando los salarios de las mujeres y grupos 
marginados en esos trabajos. 

Es interesante notar que este modelo de discriminación practicado por los 
empleados predice que los hombres blancos trabajan en lugares donde reciben más 
altos salarios que en esos que tienen exactamente las mismas características 
productivas pero pertenecen a un grupo menos ventajoso. Si se pudieran observar 
lugares en los cuales no hubiera trabajadores de los grupos marginados, se 
esperaría que las diferencias del salario entre los hombres con educación y 
experiencia comparable serian pequei\as. Sin embargo, eri las áreas donde los 
miembros de grupos marginados fueran encontrados en un número tan importante 
como los hombres blancos, se podría observar que los salarios recibidos por los 
hombres blancos de igual capital humano, variarían de acuerdo a si ellos trabajan 
en compallias que ejercen la segregación o las que no. 
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Otra fuente de discriminación es la llamada discriminación estadística. 
Lester Thurow ha definido ésta como: 

"Siempre un individuo es juzgado en las bases de las caracterfsticas promedio de un grupo, o 
grupos, antes que por sus propias caracterlsticas personales. Los juicio.it son correctos, 
verdaderos y objetivos en el sentido que el grupo actualmente tiene caraclerfsticas que son 
suscritas para él obtenidas a través de análisis y cálculos de todas las caracterfsticas 
individuales, pero los juicios pueden en ocasiones ser incorrectos con respecto a muchos 
individuos ya que están fundamentados en las características del grupo.'' 

Los patrones antes de contratar a su personal tratan de investigar su 
productividad potencial, pero rara vez ellos logran conocerla. La única 
información correlacionada con la productividad con la que ellos cuentan al 
momento de la contratación son grados de educación, experiencia y edad, esa 
información tomada como es recibida, brinda incorrectas predicciones de la 
productividad actual. 

La discriminación estadística puede ser vista como un problema de 
proyección, el cual se agrava cuando las características personales observables 
correlacionadas con produi:tividad no son predictores perfectos. 

Esta forma de discriminación ocurre porque es costoso o simplemente 
imposible para los patrones obtener información detallada de cada empleado 
potencial. Además, la información limitada de la cual se dispone es insuficiente 
para habilitar al patrón para predecir exactamente cuales aspirantes serán los 
empleados más productivos. Como un resultado, el patrón usa consideraciones 
simples tales como educación, experiencia o edad al escoger entre aspirantes, 
criterios que en promedio pueden ser apropiados indicadores de productividad 
pero que son a menudo inexactos para algunos individuos. 

Una política de ajuste asume que las características promedio o de grupo 
aplicadas en cada caso, pueden minimizar los costos a los patrones. Esta forma de 
discriminación es diferente a la noción de discriminación en la cual los empleados 
claramente sufren las consecuencias de los costos de ésta. Al patrón que 
discrimina estadísticamente, posiblemente le será provechoso el promedio, sin 
embargo para muchos trabajadores que difieren de la media del grupo, esto no será 
tan beneficioso. Es importante también notar que a menos que las diferencias de 
promedios entre grupos cambie, no hay una razón obligada del porqué suponer 
que la competencia entre las empresas, pueda disminuir discriminación después de 
determinado tiempo. 

Como se ha dejado claro hasta este punto los patrones usarán datos 
individuales (test, grados educacionales, experiencia) para tomar las decisiones y 
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los datos de grupo cuando los primeros no sean suficientes predictores de la 
productividad. El uso de los datos de grupo puede incrementar la discriminación 
en el mercado de trabajo, ya que las personas con las mismas caracterlsticas 
productivas serán tratadas diferentes en base a las características generales del 
grupo. 

Suponga que en promedio, las personas de los grupos marginados con 
educación preparatoria son menos productivas que los hombres blancos con la 
misma educación debido a la calidad de la misma. O suponga que debido a la 
corta vida de las mujeres en el desarrollo de su carrera, con un determinado nivel 
de educación, son en promedio, menos valiosas para las compai\las que hombres 
con igual nivel de educación. Entonces los patrones emplearán este tipo de 
información de grupo para modificar los datos individuales cuando realicen las 
contrataciones. El resultado puede ser que los hombres blancos con unas 
determinadas caracterfsticas serán sistemáticamente preferidos sobre las mujeres o 
los grupos marginados con las mismas características, una condición que 
emplricamente fue identificada como discriminación del mercado de trabajo. 

Un efecto no favorable del uso de los datos de grupo para complementar los 
datos individuales es que, mientras éstos pueden guiar a los patrones a tomar 
decisiones correctas de contratación, también asignan las caracteristicas del grupo 
a personas a las cuales probablemente no les corresponden. Hay mujeres que 
tienen largas e ininterrumpidas carreras, las cuales al ser evaluadas por exámenes 
de características generales de grupo no obtienen buenos resultados y entonces 
arrojan un perfil más pobre de lo que ellas son realmente capaces de hacer en el 
trabajo. También se presentan casos similares en los que los graduados de 
preparatoria de los grupos marginados se ven afectados por las evaluaciones 
hechas en base a las características generales del grupo. Entonces los miembros de 
estos grupos se ven estigmatizados por los datos de grupo. Esto es, ellos pueden 
tener una productividad igual a la de aquellos que han sido contratados, pero por 
la manera en que se manejan los datos de grupo ellos no consiguen trabajo. 

Asi, la discriminación estadfstica puede guiar a una preferencia sistemática 
por hombres blancos sobre otros con las mismas características, y ésta puede 
también crear una situación en la cual los marginados o las mujeres que son 
iguales que los hombres blancos en cuanto a su productividad actual reciban 
menores salarios. Ambos problemas son causados por el uso de datos de grupo en 
la toma de decisiones, y no por causa del prejuicio. Los resultados, sin embargo, 
tienen la misma apariencia y los mismos efectos que si el prejuicio estuviera 
presente. 
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Una importante implicación de este modelo de discriminación estadística es 
que el uso de datos de grupo como un artificio de proyección provocará mayores 
costos si los miembros de cada grupo son más desiguales. 

La persistencia de grandes diferencias de ganancias por raza y sexo ha 
atraído la atención de algunos economistas para desear saber si los modelos antes 
mencionados son apropiados. Esos economistas difieren a la idea de que los 
mercados de trabajo son esencialmente competitivos, en su lugar, ellos proponen 
teorlas de discriminación a través del poder monopólico. Inherente en esos 
radicales puntos de vista acerca mercado de trabajo esta la aserción de que la 
discriminación existe y persiste porque es utilizable por los discriminadores. 

Esta fuente de discriminación que envuelve poder económico ocurre 
cuando los patrones son capaces de explotar el poder monopólicamente (la 
habilidad del patrón para influir en el salario de sus empleados) en el mercado de 
trabajo. Por ~jemplo, cuando las mujeres y los hombres son igualmente 
productivos (tienen igual producción marginal), si la curva de oferta de salarios 
para las mujeres es menos elástica que para los hombres, entonces al querer el 
patrón la maximización monopólica de sus beneficios pagará a las mujeres menos 
en promedio que a los hombres, no obstante que los costos marginales de trabajo 
especllicos de cada sexo sean iguales. 

Dos resultados pueden ser considerados evaluando el argumento de 
monopolio. Primero, el poder monopolista es generalmente disipado cuando el 
número de patrones en una región se incrementa. Uno podría esperar que el 
monopolio sea prevalcnte en áreas remotas y donde hay "una compañia en el 
pueblo" y ser menos probable en áreas con muchos patrones, ya que si múltiples 
patrones coexistieran, la competencia entre ellos podría eliminar diferencias de 
salarios. Con múltiples patrones, el poder monopólico podrá ser mantenido 
solamente por comportamiento colusivo. Segundo, el cómo es aplicado el 
argumento monopólico para mujeres trabajadoras es de dudosa validez, ya que hay 
considerable evidencia que sugiere que en la oferta de trabajo de mujeres, 
particularmente mujeres casadas, son más elásticos los salarios, no menos 
elásticos que los de los hombres. Las condiciones empíricas que son necesarias 
para que tal discriminación monopólica ocurra son improbables de tener. 

Ya que los trabajos en los que son empicadas las mujeres en ocacioncs son 
algo limitados, las mujeres que quieren trabajar por un salario estarán 
concentradas en ciertos sectores del mercado de trabajo y remuneradas con bajos 
salarios. Este punto es muy importante por lo que se ha creado un modelo que se 
basa en esta situación. 
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Gráficamente, el modelo es muy simple y puede ser fácilmente visto en la 
figura 4.1. La figura 4.l(a) ilustra un mercado en el cual la oferta de personas 
demandando trabajo es relativamente más pequefta que la demanda y el salario 
(S,) es relativamente alto. La figura 4.l(b) representa un mercado en el cual la 
concentración de personas causa que la oferta sea relativamente mayor que la 
demanda, resultando un salario (S8) comparativamente bajo. 

Mientras los efectos de este modelo son fácilmente observables, el 
fenómeno de la concentración de las personas es menos sencillo de explicarse. 
Ahora bien, si los hombres y las mujeres fueran igualmente productivos en uno o 
varios trabajos determinados, se podría pensar que los bajos salarlos que reciben 
las mujeres resultarían muy atractivos para las compaftfas y éstas contratarían a 
mujeres en lugar que a hombres, y al tratar de maximizar de esta manera sus 
ganancias resultaría que con el paso del tiempo se eliminarían algunas diferencias 
entre los salarlos. Para que la concentración de las personas en ciertos trabajos o la 
segregación ocupacional desaparezcan se requiere que no exista esa desigual 
competencia por los empleos entre los grupos que conforman la sociedad, aún 
falta explicar por qué existen estos grupos. Podemos mencionar varios argumentos 
para justificar la existencia de estos grupos: primero, el establecimiento de una 
clara división que sigue una costumbre social de determinar especlficamente 
algunos trabajos para las mujeres y otros para los hombres. Segundo, las 
diferencias en aptitudes que son innatas o adquiridas, y por último las diferentes 
curvas de oferta para mujeres y hombres obtenidas cuando las compaftlas ejercen 
un monopolio en alguna región. Ninguno de estos argumentos es completo en el 
sentido de dar una total explicación de las fuentes de discriminación. 

Algunos economistas presentan otras teorias acerca de las características 
del mercado de trabajo como es la llamada dualidad del mercado de trabajo. Los 
dualistas dicen que el mercado de trabajo esta dividido en 2 sectores: uno primario 
y otro secundario. Los trabajos dentro del sector primario ofrecen relativamente 
altos salarios, empleos estables, buenas condiciones de trabajo y oportunidades 
para progresar. Los trabajos en el sector secundarlo, sin embargo, tienden a tener 
salarios bajos, inestabilidad, pésimas condiciones de trabajo, y los rendimientos 
por educación y experiencia son casi nulos. Un importante resultado obtenido por 
los estudiosos de esta teoría es que la movilidad entre ambos sectores es muy 
limitada. Los trabajadores delegados al sector secundario son etiquetados como 
inestables, trabajadores indeseables y se les considera que tienen pocas esperanzas 
para adquirir trabajo en el sector primario. 

101 



S&ario "" / 

·--~-- (a) 

Número de pcnonas empleadas en sectores 
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FIGURA 4.1 Mercado de trabajo con grandes concentraciones de individuos. 
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Los dualistas dicen que históricamente una gran cantidad de grupos 
marginados y mujeres han sido empleados en el sector secundario y esto gula a la 
perduración de la discriminación entre ellos. 

La descripción de la discriminación por la dualidad que existe en el 
mercado de trabajo no explica realmente que causa inicialmente que las mujeres y 
los grupos marginados sean confinados al sector secundario. 

El hecho de que las mujeres históricamente entran y salen frecuentemente 
de la fuerza de trabajo (porque se casan y/o crian nillos), es una explicación de por 
qué ellas pueden inicialmente ser asignadas al sector secundario. El por qué los 
grupos marginados son inicialmente confinados al sector secundario es menos 
obvio. 

Otras teorías no ortodoxas reclaman que los patrones hagan una colusión en 
contra de la contratación de trabajadores de los grupos marginados. Una de las 
más importantes y completas teorías de discriminación afirma que los prejuicios y 
los conflictos que ésta crea son inherentes en una sociedad capitalista porque ellas 
sirven a los intereses de los dueftos de los capitales. Si los dueftos del capital no 
conspiraran para crear prejuicios, ellos encontrarían que si esto continua pueden 
mejorar sus beneficios. Los trabajadores divididos por raza o por sexo son diflciles 
de organizar y, si ellos no están sindicalizados, hay menos fuerza en sus 
demandas. De aquí, se argumenta que los duellos del capital ganan, mientras todos 
los trabajadores (pero en particular grupos marginados y mujeres) pierden con la 
discriminación. 

Dos evidencias son citadas para soportar esta teorla. Primero, en áreas 
donde las diferencias entre las ganancias de grupos marginados y no marginados 
son grandes, las desigualdades de los ingresos entre los miembros de los segundos 
son también muy grandes. La segunda evidencia es que mientras las diferencias 
entre las ganancias de ambos grupos es grande. el porcentaje de personas en la 
fuerza de trabajo que están sindicalizadas tiende a ser pequeño. Y antes que el 
racismo cause menos sindicalización, mayor sindicalización causa que la 
discriminación disminuya. 

Es también cierto que si todos los patrones conspirarán por conservar a las 
mujeres y a los grupos marginados con bajos salarios y los mantuvieran ocupando 
los niveles bajos en los trabajos, ellos cosecharlan beneficios monopólicos. 

Todas las diferentes teorias de discriminación que hemos analizado 
sugieren que la discriminación en el mercado de trabajo es el resultado de una 
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injusta competición o ajustes en el mercado de trabajo de las fuerzas competitivas. 
Aunque algunas también postulan la existencia de elementos no competitivos o 
monopólicos que influyen en la discriminación. El mercado puede castigar a los 
patrones que discriminan o no modifican sus métodos por medio de los cuales 
proyectan las caracteristicas generales de los grupos marginados o de las mujeres. 
Un mercado competitivo puede dirigir a los empresarios a ser segregados si la 
discriminación contra los empleados persiste; y a los clientes que ejercen la 
discriminación a pagar altos costos asociados con el hecho de querer ser servidos 
únicamente por hombres blancos. 

Mientras no se pueda demostrar que algún modelo sea mejor que otros para 
explicar los hechos, diversas teorías sugieren que la intervención del gobierno 
puede ser útil para eliminar las influencias que impiden una competencia justa en 
el mercado de trabajo. Ya que en la mayorla de los casos las legislaciones 
promueven igual paga y oportunidades para que sean contratadas las personas que 
tienen comparable productividad. 

Con estos breves antecedentes se examinará como son construidas e 
interpretadas las medidas de discriminación. 

El esqueleto econométrico más común para medir los efectos de la 
discriminación en el salario fue desarrollado por Atan Blinder [1973] y Roland 
Oaxaca [ l 973b ]. Esencialmente, este asume que en la ausencia de discriminación 
los efectos estimados sobre el salario de las dotaciones de los empleados (ai\os de 
educación, experiencia, etc.) son idénticos para cada grupo. Entonces la 
discriminación será revelada por diferencias en los coeficientes estimados. Dichas 
diferencias no son restringidas para los términos intersección a través de la 
especificación de simples variables ficticias, pues también se pueden incluir las 
variaciones de los coeficientes estimados de la pendiente. 

Especiftcamente, suponga que datos en lag-salarios y caracteristicas de 
trabajadores son recolectadas de dos grupos, un grupo ventajoso, denotado con un 
asterisco supraescrito, y un grupo desventajoso, denotado con un asterisco 
subescrito. Usando esos datos de salarios de trabajadores y sus dotaciones para la 
productividad (ailos de educación, experiencia, etc.), primero estlmese por 
mínimos cuadrados las ecuaciones estadísticas de funciones de salarios por 
separado para esos dos grupos, que es, estimar los parámetros para el grupo 
ventajoso en 

In y· = x·p- + 11· 
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y para el grupo en desventaja 

donde 

lny. =X.p. + 11. 

y es el vector de salarios 
u es el término perturbación al azar y 
X es la matriz de observaciones de variables explicativas 

(educación, experiencia, etc. con observaciones en las mismas 
variables explicativas en cada uno de los dos grupos). 

Dellnanse los estimadores de mínimos cuadrados de p· y p. como b" y b, , 
respectivamente, y nótese que la varianza de la muestra de (b" - b.) es igual a 
Var(b") + Var(b,), y una Cov (b" ,b.) =O. 

Una propiedad fundamental de los estimadores de mlnimos cuadrados es 
que la linea de regresión ajustada pase a través de la media de la muestra. Esto 
implica que 

y lny. =X.b. 
(4.1) 

y que la diferencia de las medias predichas en log-salarios para los dos grupos es 

(4.2) 

La diferencia entre los coeficientes de vectores de grupos ventajosos y 
desventajosos es 

l!i.b= b' -b, implicando que b. = b' -Ah 
(4.3) 

sustituyendo la segunda parte de la ecuación (4.3) en la ecuación (4.2) y 
reordenando se produce 

(4.4) 
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La ecuación (4.4) es muy importante, ya que Blinder y Oaxaca, declaran 
que la diferencia de las medias en log-salarios entre los grupos ventajoso y 
desventajoso puede ser descompuesta, en los c!Cctos de la diferencia de los 
promedio de las dotaciones entre ambos grupos (el primer término en el lado 
derecho de la ecuación (4.4)), y los efectos de discriminación, son revelados por la 
diferencia en los coeficientes estimados (segundo ténnino ). Note que la diferencia 
de promedios de dotaciones en la ecuación (4.4) es medida por los coeficientes 
estimados de trabajadores del grupo ventajoso, mientras la diferencia en los 
coeficientes estimados es medida por características promedio de los trabajadores 
en desventaja. 

Un procedimiento alternativo igual de plausible envuelve resolver el primer 
ténnino en la ecuación (4.3) para b' antes que b., sustitúyase b' en la ecuación 
(4.2), y entonces reordenese. Esto produce una variable en la ecuación (4.4), 

(4.5) 

donde la diferencia de los promedios de dotaciones promedio son ahora medidas 
por coeficientes de trabajadores en desventaja y la diferencia en los coeficientes 
estimados es medida por las caracterfsticas promedio de trabajadores ventajosos. 

El escoger entre el uso de la ecuación ( 4.4) o la ecuación ( 4.5) para medir 
discriminación es esencialmente un problema clásico de número fndex que 
envuelve una decisión de cual medida emplear. En la práctica los investigadores 
han empleado típicamente ambas ecuaciones, dicen que su soporte son los efectos 
estimados de la discriminación en el salario. Note también que el anterior 
esqueleto puede ser extendido para aplicar comparaciones de numerosos grupos 
con desventaja en comparación con los de ventaja y viceversa. 

Es importante mencionar dos advertencias: primero, indiferente de cual 
procedimiento sea empleado para proveer una exacta medida de discriminación, 
en la lista de regresares en la ecuación ( 4.1) pueden incluirse relevantes variables 
midiendo dotaciones productivas individuales. Segundo, si hubiese una razón por 
la que se pudiera esperar que difieran los coeficientes entre ambos grupos en la 
ausencia de discriminación, entonces el procedimiento de Blinder-Oaxaca puede 
ser inapropiado. 

Con esto como antecedente, se puede realizar una breve discusión de los 
estimadores de discriminación por raza y por sexo, basadas en las ecuaciones (4.4) 
y(4.5). 
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4.1 DISCRIMINACIÓN POR RAZA 

Un rasgo interesante de la literatura sobre discriminación entre negros y 
blancos es que se enfoca más a los hombres, puesto que las diferencias raciales en 
salarios para mujeres han llegado a ser muy pequeñas. Asl, puesto que ahora hay 
una gran desigualdad de ingresos tanto entre blancos como entre negros no es de 
sorprender que exista una diferencia importante de salarios blancos/negros, para 
los hombres. Usando una serie de ecuaciones incluyendo unas similares a las 
ecuaciones (4.1) y (4.4) y datos de 1967 provenientes del "Panel de Estudios de 
Ingresos Dinámicos de Michigan" Blinder (1973] mide que la diferencia promedio 
de los salarios de hombres blancos sobre los de hombres negros es de 50.5%. 
Aproximadamente el 60% de esta media es atribuida a diferencias en 
indemnizaciones (o prestaciones) y cerca del 40% refleja discriminación racial. 
Usando datos más recientes, Mary Corcoran y Greg Duncan [ 1979] estiman que 
las diferencias en salarios por productividad entre hombres blancos y negros son 
de un 53% y por discriminación son aproximadamente de un 47%. 

TABLA 4.3 Tasas de salarios semanales negros/blancos, por educación y 
experiencia, 1980 

Anos de experiencia 
Anos de educación 15 25 35 

S.11 0.87 0,78 0.77 0.79 

12 0.83 O.BO 0.78 0,78 

13·15 0.89 o.et 0.75 0.74 

16+ o.es 0.81 0.71 0.65 

Fuente: Adaplación de "Dlack l~conomlc Progrcss AOcr Myrdal" por James P. Smilh y Finis R. Wclch, Jo11rnal tif 
Economic llterc11ure, Junio 1989. 

De la tabla 4.3 se puede obtener al menos una idea de que las diferencias de 
ganancias son probablemente controladas por dos factores importantes del 
premercado: educación y experiencia. Dos resultados se obtienen de esta tabla: 
primero, las diferencias de ganancias blancos/negros entre hombres de comparable 
educación y experiencias son más pequeñas que las de la población en general, 
este fenómeno sugiere que las diferencias del premercado son importantes para 
explicar las diferencias totales de los salarios. 
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El segundo resultado importante de la tabla 4.3 es que las disparidades de 
las ganancias son más pequeilas para nuevos integrantes de mercado de trabajo 
que para los experimentados, este es un factor que puede tener al menos tres 
explicaciones. Primero, si los hombres negros obtienen generalmente menos 
instrucción en el trabajo que los hombres blancos, sus ganancias pueden ser más 
cercanas a esas de los hombres blancos al principio de sus carreras. Segundo, la 
calidad de la educación recibida por los negros ha sido mejorada. Finalmente, en 
adición a las anteriores explicaciones en base a los factores de premercado, la 
discriminación del mercado de trabajo de los hombres jóvenes negros puede ser 
reducida ya que éstos cuentan con oportunidades que no contaban las 
generaciones anteriores. 

En resumen, los datos en la tabla 4.3 indican que las diferencias de 
premercado influyen en las diferencias entre los salarios de hombres blancos y 
negros, pero esto no debe de ser entendido como que otros factores no pueden 
influir. Importantes estudios que han intentado realizar un conlrol más cuidadoso 
de los perfiles edad-ganancia consideran principalmente la instrucción en el 
trabajo, aunque no descartan otros factores como son la región de residencia y la 
sindicalización. 

La diferencia entre salarios puede ser una estimación sesgada de la 
discriminación en el mercado de trabajo porque los investigadores no tienen los 
datos suficientes de las caracteristicas produclivas de los individuos o los grupos. 
Los investigadores pueden medir edad, educación y en muchos casos experiencia, 
pero ellos raramente cuentan con datos sobre la calidad de la escuela en que se 
estudio, habilo de trabajo, aspiraciones y otros factores intangibles que claramente 
afectan la productividad. Esos factores además pueden variar dependiendo de la 
raza (o sexo) debido a los factores de premercado como son las costumbres 
sociales, status socioeconómico de los padres y el legado cultural. Si las 
caracterlsticas inmedibles tienden a disminuir la productividad de los grupos 
marginados o las mujeres con respecto a la de los hombres blancos y se atribuye 
todo lo inexplicable de la diferencia de las ganancias promedio a la discriminación 
del mercado de trabajo, entonces se exagerarán las dimensiones de tal 
discriminación. Algo de lo inexplicable de la diferencia puede ser el resultado de 
las características productivas inmedibles y entonces es apropiado clasificarlo en 
el premercado. Claro que si las caracteristicas inmedibles tienden a incrementar la 
productividad de los grupos marginados o de las mujeres con respecto a la de los 
hombres blancos, y se atribuye todo lo inexplicado de la diferencia de ganancias a 
la discriminación en el mercado de trabajo, entonces se subestimaran las 
dimensiones de tal discriminación. 
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La diferencia de las ganancias promedio entre raza y sexo que es explicada 
por las diferencias de las características productivas promedio, es considerada 
como la parte inexplicada o residual. Una parte de este residual puede ser el 
resultado de la discriminación en el mercado de trabajo, los efectos de algunas 
diferencias inmedibles de las caracterlsticas productivas promedio pueden ser 
también consideradas en éste. Este defecto metodológico es el resultado de las 
dificultades de medir todas las caracteristicas que afectan la productividad, ya que 
medidas exactas de las dimensiones de la discriminación en le mercado de trabajo 
no existen. Asumiendo que todo el residual inexplicable es debido a la 
discriminación, se pueden estimar los efectos que ésta puede tener; sin embargo, 
no se puede decir si la actual discriminación del mercado de trabajo es menor o 
mayor a la estimada. 

Richard Freeman [1981] argumenta que los negros americanos han hecho 
que en los últimos ailos haya un importante progreso en el mercado laboral, la 
mayorla de las ganancias provenientes a mediados de los 60s, coincidieron con el 
reforzamiento de los derechos humanos. Calculando la diferencia de las medias de 
las características de los negros y los blancos por el coeficiente de regresión de 
blancos, Freeman encuentra que sólo un 3% del promedio de las diferencias en 
salarios entre trabajadores jóvenes negros y blancos (entre 17 y 27 ailos de edad) 
es debido a la discriminación, mientras que para hombres viejos blancos y negros 
(entre 48 y 62 aftos de edad) se reporta que un 32% de las diferencias es debido a 
la discriminación. Cuando el coeficiente de regresión de los negros es usado para 
calcular la diferencia de las medias de las características, los resultados obtenidos 
son bastante similares, ya que indica que sólo el 3% del promedio de las 
diferencias en salarios para trabajadores negros y blancos jóvenes se debe a la 
discriminación y el 22% en el caso de trabajadores negros y blancos viejos. 
Freeman sugiere que la discriminación es más grande en el grupo de los 
trabajadores viejos, porque los negros viejos probablemente recibieron una 
educación más deficiente que la recibida por los blancos viejos. Esto implica que 
la medida del error de dotaciones para negros viejos parece incorrecta como una 
medida común de discriminación salarial. 

Los resultados de Frceman son controversialcs. Edward Lazear fl 979] 
argumenta que los patrones han respondido a las actividades antidiscriminatorias 
del gobierno federal, que igualan salarios para hombres blancos y negros pero 
simultáneamente han reducido las oportunidades de instrucción para los jóvenes 
negros. Si bien es cierto, esto implica que teniendo menos inversión en la 
instrucción, los negros se van a encontrar con salarios relativamente bajos. Resulta 
interesante un estudio donde James P. Smith y Finis R. Welch [1989] concluyen 
que mientras que las diferencias salariales entre blancos y negros continúan 
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reduciéndose en los 80s, para negros viejos (de 45 en adelante), la diferencia 
permanece constante para aquellos entre 35 y 44 años de edad, pero para jóvenes 
de 20-24 y 25-34, las diferencias salariales entre negros y blancos se han 
incrementado en los 80s. Esta evidencia deja ver que es consistente la hipótesis de 
Lazear. 

En otro estudio, Richard Butler y James Heckrnan [1977] difieren de los 
hallazgos de Freernan, explican que el mejoramiento de los salarios de los negros 
después de mediados de los 60s, fue sólo eoincidenternente relacionado con las 
actividades antidiscrirninatorias del gobierno y que sólo se refleja el hecho de que 
los trabajadores negros que reciblan bajos ingresos se alejaron de la fuerza de 
trabajo y en su lugar participaron en varios programas de apoyo iniciados corno 
parte de la guerra contra la pobreza en los 60s. 

Recientemente en un resumen del progreso económico de los negros en los 
E.U. de los 40s a los 80s, Smith y Welch [1989] discuten la gran diferencia de 
salarios entre negros y blancos. Un factor de importancia es el aparente repunte en 
la tasa de rendimiento por educación de hombres entre 25 y 34 aftas de edad. Los 
graduados universitarios, ganaban 24% más que los graduados de educación 
intermedia para 1980 pero para l 986 ganaban 42% más. Para la extensión de que 
la dotación educacional es mayor para los blancos que para los negros, estos 
incrementos en los rendimientos por educación aumentan la desigualdad salarial. 

Los análisis econométricos de discriminación racial no se han limitado a los 
estudios de blancos/negros. Geoffrey Carliner [ 1976] encuentra importantes 
variaciones de salarios en los Estados Unidos entre los hispanos, aquellos de Cuba 
encuentran menos discriminación salarial que aquellos de Puerto Rico. Cordelia 
Reimers (1983) reporta que en base a datos de 1975 sobre diferencias en 
dotaciones con respecto a la habilidad de comunicarse hábilmente en inglés 
encuentra un 83% de diferencia salarial entre rnexico-americanos y blancos 
anglosajones, el 55% para puertorriqueilos y 39% para negros. Gilles Grenier 
[ 1984 ), concluye que si uno cuenta con facilidad para el idioma inglés, en adición 
con otras caracteristicas de capital humano, las medidas de discriminación contra 
varios grupos hispanos son básicamente nulas, es decir, la peripecia para dominar 
el idioma ingles puede ser la mayor influencia para las diferencias de salarios 
entre hispanos y no hispanos. Barry Chiswick [l983a] encuentra que los 
trabajadores nacidos en América de ascendencia china y japonesa, no sufren 
discriminación salarial. Chiswick [1983b] reporta otros factores que causan 
controversia, los hombres judíos americanos tienen salarios más altos en un 16% 
que los que no son judíos y una tasa de rendimiento por educación 20% más alta. 
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Él supone que esto refleja la gran productividad de los judlos creando y usando 
capital humano. 

Esta serie de estudios, demuestran que las medidas de discriminación racial 
varían considerablemente entre grupos étnicos y raciales, también parece sugerir 
que si uno incluye en grupo amplío de variables explicativas tales como la 
facultad para el idioma inglés, los efectos de la discriminación estimados pueden 
disminuir. Finalmente, esto crea resultados de lo que es el capital humano 
apropiado y las variables de incremento de productividad que se debe incluir en 
ecuaciones de regresión tales como la ecuación (4.1). Estos· resultados se 
presentarán también cuando se examine la discriminación por sexo. 

Entonces podemos resumir que hay tres factores que principalmente han 
ayudado a disminuir la discriminación por raza. Primero, el incremento en los 
logros educacionales que los trabajadores negros han obtenido con respecto a los 
de los trabajadores blancos. Segundo, la evidencia de que la calidad de educación 
que reciben los negros ha sido mejorada, lo cual ayuda a incrementar sus 
ganancias. Finalmente, los negros históricamente han experimentado ganancias 
relativamente aceptables en periodos de bajo desempleo y sufrido 
desproporcionalmente en periodos de depresión económica, sin embargo esta 
situación ha cambiado ya que en la actualidad no son los negros los que cargan 
con todas las consecuencias que la desestabilización económica produce. 

Aunque en nuestro pals no se encuentra una discriminación por raza 
propiamente dicha, si encontramos un trato discriminatorio para las personas que 
pertenecen a los grupos marginados. Tal trato comparte, en mucho, caracterfsticas 
y factores propios de la discriminación por raza aquí expuesta. 

4.2 DISCRIMINACIÓN POR SEXO 

Tal como notamos al principio de este capitulo y resumimos en la tabla 4.1, 
ahora es sabido que la desigualdad de salarios por la discriminación por sexo 
tiende a ser más grande que la resultante de la discriminación por raza. La 
descomposición de Blinder [1973) de las principales diferencias en el log de 
salario de hombres y mujeres atribuye un 34% de ese intervalo a las diferencias de 
productividad y un 66% a la discriminación. Estimaciones recientes de Corcoran y 
Duncan [1979] sugieren que la proporción de las diferencias de salarios explicada 
por las distintas características productivas en el intervalo hombre-mujer es de un 
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44% mientras que la explicada por discriminación es de un 56%. Otros estudios 
empiricos llegan a resultados similares, aún cuando hay evidencias que sugieren 
que la proporción de discriminación reciente ha tenido una ligera disminución. Es 
por eso que son dos los hechos que cuentan para la gran discriminación del 
mercado contra las mujeres y contra los negros (1) las diferencias por salario son 
más grandes por el sexo que por la raza (2) una pequeña proporción de las 
diferencias en el salario por sexo pueden ser explicadas por las diferencias en 
productividad. 

Las diferencias de salario entre trabajadores mujeres y hombres, es grande. 
El promedio de salario que reciben las mujeres que trabajan tiempo completo es 
sólo el 65 % del que reciben los hombres. 

Hay varios factores importantes que producen la discriminación en el 
mercado de trabajo que pueden causar esta gran disparidad. Primero, ya que la 
vida de la mujer en el mercado de trabajo ha sido históricamente más corta que la 
del hombre, la mujer ha tenido pocos incentivos para invertir en la educación e 
instrucción que está orientada especlficamente al mercado de trabajo. (Ellas, en 
esencia, se preparan para dos carreras, una-en casa y una en el mercado de trabajo, 
por lo que son típicamente menos especializadas que los hombres). La falta de 
instrucción en el trabajo, como se notó en el capitulo 2, es una razón del por qué 
los perfiles edad-ganancia para la mujer son tan bajos, lo que provoca un aumento 
de la diferencia entre las ganancias de los hombres y las mujeres a medida que 
pasa el tiempo. 

Segundo, ya que la mujer es la que tradicionalmente tiene las 
responsabilidades en el hogar, entonces es menos probable que trabaje tiempo 
completo fuera de la casa o escoja ocupaciones que ofrecen alta paga pero largas 
horas de trabajo. 

Finalmente, históricamente las esposas han tendido a "seguir" a sus esposos 
cuando ellos cambian la locación de sus trabajos. Los esposos han sido 
relativamente libres para escoger la mejor oferta de trabajo, mientras que a las 
esposas usualmente sólo les queda escoger el mejor trabajo que ellas encuentren 
en la nueva locación. Esta clase de conducta familiar ha tendido también a reducir 
las ganancias de las mujeres. 

Aunque las diferencias de premercado no son inmediatamente generadas 
por la discriminación en el mercado de trabajo, ellas se verán afectadas por la 
presencia de tal discriminación. Si la discriminación del mercado de trabajo existe, 
el resultante salario bajo para mujeres, fortalece los incentivos para que ellas se 
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comprometan en trabajar más tiempo en la casa. La expectación de que las 
mujeres serán las que estén en casa con los niftos, es probablemente la razón más 
importante detrás de cada una de las tres fuerzas de premercado mencionadas 
anteriormente. Cualquier cosa que reduzca la motivación de la mujer para realizar 
las labores del hogar tenderá a incrementar sus incentivos para adquirir capital 
humano, trabajar muchas horas y elegir sus trabajos en un área extensa e 
importante. 

Una manera para obtener un juicio de la extensión de la discriminación es 
observar las ganancias de las mujeres que nunca se han casado. Esas mujeres no 
están comprometidas con el cuidado de los niilos y no tienen los deberes con los 
esposos que generalmente tienen las casad(IS. Ellas tienden a trabajar al menos las 
mismas horas por ai\o que las trabajan en promedio los hombres, y ellas tienen 
perfiles edad-salarios cóncavos. No obstante esas similitudes con los hombres, el 
ingreso promedio de las mujeres que nunca se han casado entre las edades 25-64 
es solamente el 70% del que ganan en promedio los hombres en el mismo grupo 
de edad (comparado al 62% para las mujeres casadas). 

Antes de concluir que la discriminación en el mercado de trabajo es 
responsable de la mayor parte del abismo que existe entre las ganancias de 
hombres y mujeres, es importante recordar que en el grupo de edades entre los 25· 
64 ai\os, la típica persona soltera es probablemente joven y ha tenido menos 
experiencia en el mercado de trabajo que la típica persona. casada. Es también 
importante destacar que las decisiones del capital humano están basadas en lo que 
se "espera" en la vida futura. Si muchas mujeres solteras se plantean la posibilidad 
de casarse en un futuro cuando están recibiendo la educación básica o cuando 
tienen que decidir acerca de su futura ocupación, entonces se provocaran cambios 
en las decisiones acerca de la inversión del capital humano. En resumen, las 
expectaciones sociales prevalecientes acerca del rol de la mujer en el trabajo del 
hogar puede también influir en las decisiones de las mujeres por obtener mayor 
capital humano decidiendo no casarse, finalmente el grupo de adultos solteros 
probablemente contiene una mayor proporción de personas desempleadas que el 
grupo de adultos casados. 

Entonces se tiene que entre Y. y Y, de las diferencias de salarios entre 
hombres y mujeres se atribuye a las diferencias en educación, experiencia, 
sindicalización y otros atributos personales y de trabajo de los empleados. Así, 
parece que la discriminación en el mercado de trabajo no pesa más de Y, en la 
diferencia de salario entre hombres y mujeres. 
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Un aspecto cuestionable de la discriminación del mercado de trabajo contra 
la mujer es la segregación ocupacional, es decir, la reservación de algunos 
trabajos para los hombres y otros (los peor pagados) para las mujeres. 

No obstante en los últimos ai\os se han observado dos cosas. Primero, muy 
pocos de los trabajos altamente pagados emplean mujeres (40% del total en 1982). 
Y por otro lado, la mujer ha sido representada fuertemente en trabajos muy mal 
pagados. Segundo, la proporción de mujeres en los trabajos más altamente 
pagados se ha incrementado más rápido que lo que ha bajado la proporción de 
mujeres mal pagadas. 

Esta baja representación de m~jeres en altos grados de ocupación puede 
deberse a una variedad de factores como son la inconstancia en la fuerm de 
trabajo, los errores en los procesos de promoción, o la reciente entrada de la mujer 
en campos antiguamente dominados por los hombres. 

En contraste con la discriminación por raza para la cual su principal 
diferencia en productividad fue encontrada en estar menos preparados 
escolarrnente para los negros, la principal diferencia para la discriminación para 
las mujeres aparece en el estar menos instruidas en el trabajo y con menos 
antigüedad en el mismo. Recientes investigaciones en la discriminación por sexo, 
han sido basadas en parte en el descubrimiento de que algunas cosas en esta 
materia están tendiendo a equilibrarse, por ejemplo: el promedio de salarios hora 
mujeres que no han sido casadas. parece estar mucho más cerca del promedio 
salarial de los hombres, que el promedio salarial por hora mujeres casadas. Este 
descubrimiento sugiere que el matrimonio y el tiempo que requiere el criar bebes, 
puede tener un impacto significativo en las diferencias salariales de hombres y 
mujeres. Continuando, algunos investigadores argumentan que las diferencias de 
paga a los rasgos productivos para hombres y mujeres (lo que Blinder y Oaxaca 
llaman discriminación) puede realmente deberse a otros factores diferentes a la 
discriminación, tales como las diferencias en grados de educación (maestría o 
titulo profesional) o tipos de trabajo en los que han sido empleados. 

Específicamente. una importante proporción de mujeres casadas gasta e 
invierte gran parte de tiempo de trabajo en tener que cuidar y criar niilos. En 1976, 
por ejemplo, una muestra de mujeres de los E. U. entre los 30 y 44 ailos indicó que 
mujeres casadas con hijos, pasaban 6.4 ailos en el trabajo, después de dejar la 
escuela y I0.4 ailos fuera de él, para las mujeres no casadas los números 
comparativos son 14.5 años en el trabajo y l.5 ailos fuera. 
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Investigaciones recientes atribuyen la disminución del poder salarial de las 
mujeres casadas a la interrupción de su participación en el trabajo, lo cual atrofia 
sus habilidades y destrezas y pierden inversión en el capital humano. En un 
estudio de Jacob Mincer y Solomon Polachek [1974] dividen la inversión en la 
instrucción (o desarrollo de habilidades) después de la escuela en 3 partes: la 
primera terminando con el nacimiento del primer nii\o, la segunda comprende un 
intervalo de inactividad o no participación, en el cual los nii\os son criados, y la 
tercera que comprende el periodo de regreso al trabajo. Mincer y Polachek, 
concluyen que sólo· una pequei\a instrucción deberla ser emprendida durante la 
primera parte, ya que durante la segunda etapa podría ocurrir un estancamiento de 
dicha instrucción, y que durante el tercer segmento o tercera parte debe invertirse 
en cursos de actualización de los cuales pueda esperarse un nuevo desarrollo en el 
desenvolvimiento del trabajo. 

Un estudio basado en datos de los ai\os 60s, encuentran que la primera 
etapa termina en 3 o 4 ai\os y que la segunda etapa de no participación usualmente 
termina en 7 ai\os, aunque es probable que el primer periodo se alargue y que el 
segundo se acorte. Sobretodo, la vida de trabajo esperada de las mujeres en 1980 a 
la edad de 20 ai\os fue de 27.2 ai\os, arriba de los 21.3 ai\os registrados en 1970; 
en contraste, el promedio para los hombres a edad 20 fue registrados de 36.8 ai\os 
en 1980 abajo de los 3 7. 7 ai\os registrados en 1970. 

La interrupción natural de la carrera de muchas mujeres ha tenido 
importantes implicaciones en la adquisición de educación e instrucción para ellas. 
Primero, porque las carreras de mujeres son usualmente más cortas que la de los 
hombres, ellas tienen menos tiempo para obtener mayores beneficios de las 
inversiones que hagan en capital humano. Esta baja de beneficios obtenidos de 
inversiones en educación e instrucción, provoca que las mujeres rechacen realizar 
tales inversiones. 

Segundo, las interrupciones fomentan incentivos para eludir ciertas clases 
de inversiones. Durante el periodo de no participación en el trabajo, las 
habilidades son depreciadas y la continuidad de la experiencia es rota. Las 
inversiones previas en capital humano pueden volverse inservibles, especialmente 
las altamente técnicas, como son las de las áreas de leyes, medicina, ingeniería e 
investigación. Así muchas mujeres en los ai\os prematemales pueden eludir 
inversiones que perderán su valor durante los ai\os de criar a los níi\os. 

La Teoría del Capital Humano entonces predice que las mujeres adquirirán 
menos escolaridad y menos instrucción que los hombres. Las anteriores 
predicciones de la Teoría del Capital Humano, pueden ser relacionadas con las 
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"mujeres tradicionales", quienes tienen o esperan tener una interrupción de su 
carreras en el mercado de trabajo. 

En sus análisis Mincer y Polachek encuentran que para las mujeres casadas, 
el coeficiente de duración de trabajo constante es positivo, estadísticamente 
significativo y más alto que el coeficiente de tiempo del primer segmento. El 
coeficiente para el segundo segmento (el tiempo de criar bebes en casa) es 
negativo y estadlsticamente significativo. El coeficiente negativo del tiempo en 
casa, implica una depreciación o disminución neta del salario, de 1.2% 
aproximadamente por afto y es más alto para mujeres con altos niveles de estudio. 
Para las mujeres no casadas, el coeficiente de tiempo en casa es negativo pero 
estadlsticamente insignificante, refleja quizá actividades en búsqueda de trabajo. 
Estos resultados reflejan que para las mujeres su desarrollo y trabajo dependen en 
gran parte de sus obligaciones familiares. 

Investigaciones más recientes de Mincer y Haim Ofek [1982] basadas en 
parte en datos retrospectivos encuentran que el efecto a largo plazo del 
alejamiento del trabajo es la reducción de los salarios en aproximadamente de 1.5-
2.0% por afto de no participación, cerca de Y, de la disminución es debido a falta 
de destreza y Y, a la experiencia no adquirida. Los perfiles edad-ganancia para 
mujeres que permanentemente se reintegran al trabajo, se encuentran bastante 
inclinados, tal como lo dice la Teoria de Capital Humano. Mincer y Ofek usando 
procedimientos similares a las ecuaciones (4.1), (4.4) y (4.5) encuentran que el 
40% de las diferencias salariales entre hombres y mujeres se debe a las diferencias 
en prestaciones y participación interrumpida de las mujeres casadas en el trabajo. 
Sus resultados también sugieren que si se hacen algunos ajustes, el intervalo de 
salarios hombre/mujer se reducirá a 20-32% en lugar de 40%. 

Otras investigaciones argumentan que las mujeres que se ausentan del 
trabajo por intervalos largos o frecuentes, pueden racionalmente junto a sus 
patrones elegir, recibir menos inversión en instrucción que los hombres en el 
desarrollo laboral. Por lo tanto las mujeres con una determinada preparación, 
pueden racionalmente emplearse en aquellas ocupaciones en las cuales las 
desventajas por trabajo interrumpido sean menores. Por otra parte esto podría 
afectar la elección de las mujeres en cuanto a su preparación profesional o podria 
afectar la decisión de los padres con respecto a la educación de sus hijas. Por 
ejemplo: Thomas Daymont y Paul Andrisani [ 1984] dicen que entre Y, y Y, del 
intervalo de la diferencia de salarios por sexo puede deberse a las diferencias en 
grados universitarios y preferencias ocupacionales de los hombres y las mujeres. 
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Cuando se consideran los beneficios reducidos que las mujeres 
tradicionales reciben de la inversión en capital humano relativos a los de los 
hombres, no es de sorprender que, históricamente, pocos de ellas asistan a la 
universidad. La tabla 4.4 muestra que en 1971 las mujeres ocupan un 50-51% de 
los graduados de preparatoria y sólo un 42% de los graduados de universidad. 
l'oeas mujeres luchan por obtener un grado de maestría y menos mujeres llegan a 
obtener un grado de doctorado. Sin embargo para 1985 los hombres y las mujeres 
fueron casi igualmente representados entre los graduados de preparatoria, 
universidad y grados de maestrla. Solamente en los grados de doctorado las 
mujeres reportan un menor porcentaje en 1985, por lo que se concluye que la 
porción de las mujeres que cuidan de recibir mayor educación se ha incrementado 
marcadamente en los últimos wlos. 

T ARLA 4.4 Porcentajes de mujeres en categorlas educacionales selectas, 1971 y 
1985. 

Categorla 1971 19115 

Graduadas de preparatoria 50,5 50.2 

Graduadas universitarias 41.8 52.5 

Graduadas con titulo maestrla 40.1 49.9 

Graduadas con titulo de doctorado 14.3 3'.1 

Fuente: Centro Nacional de cstadlsticas de Educación, Digesl o/ Educatim1 Statistics 1987, Tablas 69, 101, 1 SO. 

Los datos de la tabla 4.4 sugieren así un marcado cambio en los beneficios 
y los costos relativos a las inversiones en educación superior entre las mujeres 
jóvenes. No obstante, las diferencias por sexo que persisten en algunos campos, 
pueden provocar que las mujeres jóvenes elijan carreras donde las interrupciones 
de las mismas no sean tan perjudiciales. 

A la par que las mujeres reducen la inversión en ciertas clases de 
educación, ellas tienen también menos incentivos que los hombres para invertir en' 
instrucción en el trabajo. Como resultado entonces, las mujeres no cuentan con 
altos perfiles edad-ganancia en sus trabajos. Aunque hacen falta los datos 
necesarios para rastrear las ganancias individuales por mujer, se puede trabajar 
con promedios de ganancias para cada grupo de edad. Tal como muestra la figura 
4.2 los perfiles edad-ganancia para las mujeres son relativamente planos: mujeres 
de edades avanzadas no parecen ganar mucho más que las mujeres jóvenes. Se 
puede concluir de todo lo anterior que la experiencia relacionada con los 
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incrementos en productividad no tiene gran influencia en los salarios de las 
mujeres, lo cual implica que la adquisición de instrucción en el trabajo no es muy 
común entres las mujeres. 

Una razón de la falta de instrucción en el trabajo de las mujeres 
tradicionales pude ser el hecho de que sus carreras son más cortas o sufren más 
interrupciones, lo cual reduce los incentivos tanto de las mujeres como de tos 
patrones a ocupar dicha instrucción. No obstante, al menos algunas de esas 
diferencias entre las ganancias de hombres y mujeres son debidas a las diferencias 
en la adquisición de capital humano. 

Otro aspecto problemático de esta investigación es que no esta del todo 
claro que factores son exógenos y que factores endógenos. Por ejemplo, alguien 
podría argumentar que la razón por la que las mujeres tienden a escoger ciertas 
carreras y desarrollar cierta personalidad no es causada por las diferencias de los 
hombres y las mujeres en cuanto a prestaciones o preferencias, sino porque las 
mujeres esperan encontrar en el futuro discriminación en el mercado laboral. En 
otras palabras, la elección de las mujeres bien puede reflejar una adaptación a una 
futura discriminación por sexo. De acuerdo a esta linea de razonamiento (o de 
acuerdo con este argumento) la discriminación por sexo no sólo se manifiesta en 
los coeficientes de regresión medidos por procedimientos tales como las 
ecuaciones (4.1)-(4.5), sino que también es evidente en elecciones caracterlsticas 
de carrera y otras variables que· podrfan ser tratadas como endógenas, no 
exógenas, en ecuaciones de regresión. Precisamente las variables de medición 
pueden apropiadamente ser vistas como exógenas en tales ecuaciones no está del 
todo claro. Nótese que este argumento influye a la discriminación por sexo, pero 
también es relevante para la discriminación racial. 

Entonces encontramos que una importante porción de la diferencia entre los 
salarios de hombres y mujeres es atribuida a las diferencias de inversión en capital 
humano. Además el monto de la diferencia que puede ser atribuida a la 
discriminación probablemente variará de trabajo a trabajo. Otra importante 
influencia en la diferencia de los salarios son las condiciones de trabajo. 

Tal como indica la discusión tratada, medir e interpretar la discriminación 
por raza y sexo implica importantes pero controversiales resultados. Algunas de la 
investigaciones en este tema cuestionan la utilidad de la aproximación del capital 
humano para explicar las variaciones de salarios. Mucho se ha escrito sobre el 
tema que incluye el análisis de iniciativas comparablemente importantes, tan bien 
como en implicaciones para otra politicas para reducir la discriminación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Dado que el salario es la fuente de ingresos más común y puesto que todas 
las personas, directa e indirectamente, guardan alguna relación con él, resulta 
entonces, que su análisis y su determinación son temas que reportan gran 
importancia en todos los ámbitos de la sociedad actual. 

Las cuestiones que pueden abarcarse en el curso de la evaluación del 
salario, así como los métodos de análisis que en el cálculo del mismo pueden ser 
utilizados, sufren de limitaciones impuestas por la carencia tanto de recursos con 
que se cuenta para la recopilación de estadísticas como de datos disponibles. 

Se pueden distinguir tres métodos de análisis del salario. El más directo y 
sin duda el que comúnmente se emplea, requiere de la dispo1úbilidad y el análisis 
de los indicadores de las tendencias del mercado de trabajo y la economia. Otro es 
el que se vale de encuestas especiales. Y por último, el que utiliza modelos 
econométricos formalizados y técnicas estadísticas de evaluación, método al cual 
el presente trabajo penenece. Estos métodos no se excluyen son complementarios. 

Con el ténnino "encuesta general" se designa el método de evaluación que 
se basa en la extracción de inferencias directas sobre la evaluación de los salarios, 
a partir de los datos relevantes, cuantitativos y cualitativos, que pueden obtenerse. 
No se utilizan en este caso técnicas analiticas especiales ni modelos económicos 
formalizados. Los cálculos y comparaciones que se establecen son sencillos, y los 
datos utilizados pueden revestir diversas fonnas, según las estadísticas de que se 
dispongan y se adecuen a la índole de los sistemas de salarios que se quieran 
estudiar. La mayor ventaja de este método es la índole práctica, dado que como 
base se toman informaciones de más o menos fácil disponibilidad y que su análisis 
aplicado es sencillo y directo, las evaluaciones pueden efectuarse rápidamente a 
un costo relativamente bajo. Pero al mismo tiempo es necesario tener en cuenta las 
limitaciones de este método. Si el investigador se basa más en estadísticas de fácil 
disponibilidad para averiguar los efectos de la fijación del salario, puede resultarle 
imposible extraer inferencias significativas, entre ellas algunas de mucha 
importancia. Esto implica la necesidad de basarse en encuestas detalladas, porque 
ocurre que las estadísticas de éstas no son, generalmente, publicadas ya que en las 
más de las veces ni siquiera son recopiladas por los gobiernos como parte de sus 
programas ordinarios de estadísticas laborales. 

Para obtener cval uaciones precisas del salario, los administradores de los 
programas respectivos se ven obligados a llevar a cabo encuestas especiales que 
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puedan revestir diversas fonnas y pautas diferentes. Su diseilo tiende a poner de 
relieve las cuestiones respecto de las cuales predomina la incenidumbre y 
preocupación crítica en lo que se refiere a los sistemas de salario existentes, así 
como también, muchas veces, al monto de los recursos destinados a él. 

El recurrir a la aplicación de técnicas econométricas nos lleva a un análisis 
más riguroso del salario. En esencia, esto se concreta al uso de métodos 
cuantitativos de análisis estadístico para la apreciación y ensayo de los modelos 
econométricos. Las. técnicas econométricas suelen aislar y cuantificar los efectos 
de un sólo factor o variable en un contexto en donde se sabe que existe una 
cantidad de factores que influyen sobre los cambios observados. Mediante el 
análisis de regresión múltiple puede evaluarse por separado la contribución de 
cada una de las variables consideradas a los cambios de la variable que se analiza. 
Esta es una de las principales razones del por qué se utilizó dicho método para 
desarrollar el modelo que en el presente trabajo se muestra. Además por medio de 
éste, se pueden obtener indicios de la certeza de la contribución atribuida a cada 
una de las variables explicativas como son las variables de la edad, sexo o nivel de 
educación, y también la medida en que estas últimas revelan o explican las 
variaciones de la variable que se esta considerando, la cual. como ya se sabe en 
nuestro caso, es el salario. Dichos resultados se obtendrán a través de la 
estimación del modelo que aquí, en una primera instancia, sólo se presenta en su 
forma estructural. 

Si bien la aplicación de las técnicas econométricas puede facilitar un 
análisis refinado y preciso que el obtenido mediante métodos menos formales, no 
por ello deja de estar sujeta a importantes limitaciones. Tal vez la más obvia sea 
que los análisis deben fiutdarse en cienas suposiciones sobre las relaciones 
económicas existentes. Si tales fueran falsas o si representaran una excesiva 
simplificación de la realidad, los resultados del análisis quedarán en entredicho. A 
este respecto debe tomarse en cuenta que el análisis de regresión, por sí mismo, no 
permite atribuir relaciones causales, sino que sólo ofrece una medida del grado de 
covarianza entre las variables quedando, todavfa, la labor de interpretar el 
significado de las relaciones medidas. Esto rara vez puede ha~erse fücilm.:nte y a 
menudo subsisten muchos elementos de incenidumbre, y deja margen para 
opiniones divergentes. Además la aplicación concreta de las técnicas 
economélricas puede dar lugar a múltiples problemas técnicos. Por ejemplo, 
pueden plantearse dudas acerca de si la definición conceptual de una variable ha 
recibido una forma empírica apropiada, si los datos para la operación representan 
adecuadamente el concepto económico examinado, o si las técnicas de evaluación 
aplicadas son las más apropiadas para el problema bajo estudio. Finalmente, 
subsiste la simple circunstancia de que la calidad y la cantidad de los datos en los 
estudios econométricos suelen imponer severos límites en la significación que 
puede atribuirles a los resultados obtenidos. Esto es, cuando se dispone de unas 
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pocas series temporales de datos como es el caso de las estadísticas en nuestro 
país, las conclusiones que pueden extraerse son desde luego limitadas. 

Entre los paises en vías de desarrollo (tal es el caso de México) son pocos 
los estudios que se han llevado a cabo utilizando las técnicas econométricas para 
evaluar el salario y los efectuados hasta ahora tienden a subrayar la índole 
preliminar y experimental de las evaluaciones formuladas. Al parecer, esto se 
debe, principalmente, a que en dichos paises hay escasez de datos estadísticos con 
los alcances y la calidad que se requieren para que esta forma de investigación 
valga la pena, R una intencionada manipulación nacional o extranacional y/o a la 
circunstancia de que los economistas están ocupados con otros problemas. De 
todo lo anterior se desprende que el análisis y la determinación del salario a través 
de nuevos métodos resulta necesario y, por ende, el presente modelo representa 
una opción. 

A través del desarrollo del modelo aquí presentado se encontraron 
interesantes resultados. Uno, que los procedimientos econométricos expuestos en 
la última parte del capitulo 3, para estudiar los factores determinantes del salario y 
las ganancias o plusvalía son más atractivos en cuanto que su implementación 
parece ser clara y sencilla ya enwelven especificaciones alternativas de las 
variables ficticias en regresiones separadas, en particular, para los miembros de 
diferentes raza y sexo. 

Otro, que se puede observar que la implementación del aquí propuesto 
supera los resultados obtenidos por los tradicionales, ya que en estos se omiten, o 
se dejan de lado, aspectos de imponencia que afectan la estimación del salario. 

Además, que al contrario de la mayoría de los hasta hoy desarrollados y 
que ven en la afectación del salario, sólo una o dos variables, éste puede emplear 
todas las que en él interactuan como son las económicas, las sociales y las 
culturales. 

Y, en resumen, que la gran ventaja que se repona a través de la 
incorporación de las diversas variables ficticias es que el log-salario calculado es 
más real ya que se están tomando en cuenta los diversos factores que afectan a el 
salario. 

Otra acepción importante que se hace en estudios tradicionales es que para 
la ecuación estimada el valor estimado al azar del término penurbación es cero. Si 
se supone que para cienos individuos los salarios ganados, no son suficientes y 
como consecuencia de ello escogen no participar en la fuerza de trabajo, se puede, 
bajo ciertas consideraciones, mostrar que cuando dichos individuos son excluidos 
de la muestra, el valor esperado del ténnino perturbación no es siempre cero, 
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aunque lo esperado es que dicho valor sea cero. Además, en tal caso, la 
estimación por mínimos cuadrados ordinarios produce sesgos de los parámetros 
estimados del término intersección y el coeficiente de la pendiente. 

También se ha aprendíd~ que los salarios difieren entre un trabajo y otro o 
entre los individuos por numerosas razones. Ellos pueden variar con el monto de 
instrucción general o específica con que cuenten las personas, con las 
caracteristicas del trabajo y el lugar en donde este se realice o con la edad de los 
individuos. Ellos pueden también variar de acuerdo a los esquemas de 
compensación y beneficios proporcionados a los trabajadores, y por supuesto 
también con si los empleados pertenecen o no a un sindicato y al tamafio de los 
mismos. Hay sin embargo otras diferencias de salarios muy importantes las cuales 
parecen estar relacionadas solamente con el sexo y la raza, y las cuales son 
sinónimos de la gran discriminación en contra de la mujer y los grupos 
minoritarios. 

En el trabajo se ha mostrado, que muchas de las altas ganancias recibidas 
por los altamente educados o instruidos es un retomo de su inversión en capital 
humano. De hecho, hoy en día, solamente en una sociedad en la cual la gente 
pueda y quiera hacerse a si misma más productiva, a través de una costosa 
inversión de tiempo y dinero en ello, se puede esperar observar diferencias en 
ganancias. Cabe aclarar que no toda la diferencia de salarios se explica por los 
rendimientos de la inversión del capital humano, pero si algo de esa diferencia, 
que a veces, efectivamente, es debida a que algunas personas quieren y pueden 
superarse y otras no. Hay otros factores psicosociales que pueden influir más: 
obediencia, sumisión, gregarismo, ambición, lavado de cerebro, ... 

Una implicación directa del modelo es que se enfoca al sector más 
altamente educado de la sociedad, esto es, los obreros, trabajadores o personas 
que carecen de altos niveles de educación formal se ven excluidos del uso del 
mismo por dos razones: primero, dado que unas de las variables básicas del 
modelo y fundamentales en la Teoria del Capital Humano son la educación y la 
instrucción, la carencia de ellas implicaria, desde su construcción, una mala 
especificación del modelo. Segundo, ya que es muy costoso el medir a cada 
empleado o grupo a través de sus caracteristicas particulares para estimar el 
salario, el invertir en un sector tan grande, como es el de los obreros, causaria 
gastos incosteables para las empresas. Entonces se recomienda que el presente se 
emplee en sectores con personas que cuenten con altos grados educacionales y por 
empresas con capitales cuantiosos que vean en la inversión en educación, 
capacitación e instrucción métoilos propicios para incrementar su productividad y 
por lo tanto sus ganancias. De lo anterior también se concluye que el sector 
público diftcilmente encontraría entre su capacidad e interés el emplear al modelo 
aquí propuesto para estimar el salario de sus empleados. 
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En la última parte de este trabajo se desarrolló un minucioso estudio de la 
discriminación por sexo y por raza. En esta parte se hizo notar que las mujeres 
que son desproporcionadarnente ocupadas en ciertos trabajos, recibiendo salarios 
que son también desproporcionadarnente bajos. Se ha argumentado sin lógica 
alguna que los salarios en dichos trabajos son así, porque en ellos se emplea a un 
gran cantidad de mujeres, quienes son victimas de la discriminación en el mercado 
de trabajo. El remedio propuesto es el pagarles no sólo a ellas sino a todos los 
grupos marginados su "valor comparable", que es el valor real de sus trabajos. Sin 
embargo, el valor real de un trabajo puede estar establecido por comparación de 
su importancia, con algún otro.(presumiblemente más altamente pagado) trabajo 
predominantemente desarrollado por hombres, más que por referencia con el 
mercado de los salarios. Es aqul donde la consideración y empleo del modelo 
presentado para el cálculo de salarios de la mujer y los grupos marginados 
resultaría de gran utilidad para tratar de encontrar ese valor real de acuerdo al 
trabajo que ellos desempeilan y no por comparación de factores que en la gran 
mayoria de los casos resultan subjetivos. 

Por otro lado cabe mencionar que las oportunidades de los econometristas 
de hacer significativas investigaciones emplricas son muy limitadas. Esto es 
debido, en parte, al hecho de que mucha información en el mercado laboral de la 
conducta del individuo es públicamente inaccesible y por eso es imposible 
examinar en detalle numerosos temas relacionados con la fuerza de trabajo y los 
determinantes del salario. Recayendo en este punto, la principal dificultad en 
emplear los métodos econométricos para la determinación del salario. 

En particular en el caso de México, los estudios del salario son realmente 
escasos, y pocas instituciones (ya sean públicas o p1ivadas) se dedican a realizar 
investigaciones de esta índole. 

La institución que se podria suponer es la especialista en el tema, es la 
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Ésta, prácticamente, sólo 
proporciona, como su nombre lo indica, el monto de los salarios mínimos que 
rigen en el país a partir de enero de cada ailo, los cuales son establecidos mediante 
una resolución emitida por el consejo de representantes de la misma comisión. 

En el cálculo de dichos salarios se tomaron en cuenta, entre otros 
elementos, los siguientes: primero, la inflación estimada para el ailo en que estara 
vigente dicho salario y que constituye un indicador del incremento en el costo de 
vida de las familias; segundo, el incremento de la productividad promedio de la 
economía, atribuible a la mayor eficiencia de la mano de obra, y tercero y último, 
la reforma de los artículos 80-B y 81 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
publicada en el Diario Oficial de la Federación (la más reciente la del 3 de 
diciembre de 1993), mediante el cual se otorga a los trabajadores de salario 
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mínimo un crédito al salario en efectivo, que incrementa su ingreso disponible 
(hoy entre 7.5% y 10.8%). 

En seguida se puede observar que esos elementos que se toman en cuenta 
para la estimación de los salarios mínimos son mas aspectos generales de la 
polltica, la sociedad y la economía de nuestro país que caracterlsticas personales 
de los trabajadores como es el grado de educación de cada uno, su capacidad o 
habilidad para el desempeilo de ciertas labores, u otras que en el modelo 
presentado si fueron ampliamente consideradas y tomadas en cuenta para elaborar 
la ecuación propuesta para el cálculo de los respectivos salarios. 

Aquí, cabría apuntar que seria motivo de otra tesis el análisis de las nuevas 
leyes y disposiciones sobre la capacitación en nuestro país. 

Debe prestarse especial atención a un aspecto muy importante en relación a 
los salarios mínimos, y es que la ley hace referencia especial a la fijación de los 
salarios mínimos para los trab'ajadores a domicilio y para distintas categorías, 
como los hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos análogos. Las 
ocupaciones en cuestión, todas ellas definidas mediante una breve descripción del 
puesto, van desde las categorías menos calificadas hasta el oficial mecánico de 
automotores, operador de prensa, oficial electricista y enfermera titulada. Estas 
ocupaciones comparten una característica y es que los altos grados educacionales 
o altos niveles de instrucción parecen estar ausentes en ellas, por lo cual el empleo 
de cualquier información referente a los salarios mínimos en el presente trabajo se 
saldría de los parámetros considerados ya que algunas de las variables que se 
están tomando como básicas, como es el caso de la educación o instrucción, se 
estarían excluyendo. 

Es entonces claro que esos métodos de calcular el monto de los salarios por 
dicha institución resultan inapropiados, ya que al estar basados en características 
tan generales e impersonales, ya no se diga a individuos sino a grupos, no se 
acercan a lo que la sociedad requiere para cubrir sus necesidades básicas y todo se 
ve reflejado en los altos niveles de pobreza que la sociedad mexicana n:porta en la 
actualidad. Hecho que resulta alarmante ya que tanto la Constitución como la Ley 
Federal del Trabajo estipulan que el salario mínimo deberá satisfacer las 
necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, 
asi como para proveer la educación obligatoria a sus hijos. Entonces cabe 
cuestionar a las altas autoridades de nuestro país: ¿Por qué en Méldco se carece de 
un mayor interés por el mejor análisis y estimación de un elemento tan primordial 
como es el salario? 

Como ejemplificación de un dato, entre otros muchos, daré un ejemplo 
muy significativo. Cuando una empresa constructora participa en una licitación, 
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incluso pública, debe entregar un análisis de los salarios que intervinieron en cada 
precio unitario. De no ajustarse el contratista al mercado es descalificado. El 
salario real mínimo lo calcula multiplicando el salario mínimo por 1.7. Es decir 
que en la industria de la construcción no se puede encontrar en el mercado de la 
fuerza de trabajo un trabajador que cobre menos del 70% más del salario mínimo. 
He aquí lo teórico de las disposiciones oficiales. 

Que quede claro que no se está diciendo que otros organismos no realizan 
alguna clase de estudios económicos, ya que por ejemplo, el INEGI, es una 
institución que ha realizado estudios muy importantes que reflejan resultados muy 
relevantes y que han brindado contribuciones que han permitido un desarrollo 
notable en materia socioeconómíca, lo que se trata de remarcar es que esos 
estudios son tan poco especificos que no permiten implementar otro estudios o 
modelos que pudieran brindar resultados más ajustados a lo que la sociedad 
demanda. 

Resultaría una utopla siquiera pensar que se creara una institución que se 
dedicara únicamente al estudio y desarrollo de modelos que proporcionen mejores 
estimaciones de los salarios a todos los niveles y para todas las clases sociales, por 
lo cual eso no se propone en este trabajo; lo que sí se sugiere es que las 
instituciones que tengan en sus manos la investigación de datos económicos, el 
desarrollo de los censos y las estadisticas, realicen por periodos más cortos su 
trabajo (dentro de las posibilidades económicas con que cuenten) y de una manera 
más específica para que las personas que requieran de esa información puedan por 
su cuenta desarrollar todas las investigaciones o aportaciones que estén dentro de 
sus intereses y posibilidades .. 

Es importante hacer una aclaración referente a las tablas e información 
escrita acerca de los salarios utilizada en el presente trabajo. Tomando en cuenta 
que el salario es un dato que se registra por lo general en los censos y de una 
manera un tanto subjetiva, como ya se demostró, y por que las personas en la 
mayoría de los casos los proporcionan alterados por diversas razones, y también 
que en ocasiones resulta dificil tener acceso a esa información, se manejaron 
ciertos puntos del trabajo con información de los E.U., ya que esta era más 
accesible porque constantemente en ciertas publicaciones aparecen tablas, 
resultado de estudios privados o del gobierno. 

Por todas las razones antes expuestas y por las limitaciones en el manejo de 
la información concerniente a este tema, se ha propuesto el modelo sólo en su 
base teórica, dejando paso para posteriores estudios. 
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Asi pues, el modelo aqui presentado es entonces un intento sencillo por 
introducir en una ecuación tantos factores detenninantes del salario como se 
encuentren, con el fin de que su determinación sea lo menos subjetiva posible. 

Se sugiere al lector que antes de tratar de hacer cualquier empleo de este 
modelo econométrico revise su entorno y analice que factores son los que debe 
considerar para lograr una mejor estimacion, y por último, no debe cerrarse a la 
opción de enriquecer al mismo con nuevas variables o modificaciones que él 
considere necesarias. 

En la aplicación de este modelo, como en otras formas de investigación, el 
conocimiento avanza mediante una progresión de estudios, cada uno de los cuales 
se funda en ensayos anteriores y a la vez procura superarlos. 

Agradezco a mis maestros y a los autores de los libros consultados la 
transmisión de sus conocimientos, sin los cuales no hubiera podido escribir una 
sola linea. Asi mismo espero no haberlos mal interpretado. 
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