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RESUMEN 
Tanto el rendimiento de la educación como el retorno esperado por 
parte del mercado laboral al individuo, juegan un rol importante al 
momento de diseñar políticas públicas. Así mismo los beneficios que 
trae implícitamente la educación proveen una mejora en los 
indicadores de desempleo, pobreza y desigualdad, dado que personas 
educadas y con altos niveles de capacitación logrados por la 
experiencia se asocian a mejores niveles de ingreso y mejor calidad de 
vida, conclusiones como estas se prueban y destacan en esta 
investigación mediante la estimación de un modelo de retornos 
marginales a la educación. 
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ABSTRACT 
Both the performance of education as the expected return by the 
individual labor market play an important role when designing public 
policies. Also the benefits that brings education implicitly provide an 
improvement in indicators of unemployment, poverty and inequality as 
educated people with high skill levels achieved through experience are 
associated with higher levels of income and better quality of life, these 
conclusions are tested and highlighted in this research by estimating a 
model of marginal returns to education. 
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INTRODUCCIÓN.  
El modelo econométrico que a continuación se describe explica 
la decisión de invertir en educación partiendo desde dos enfoques 
(Demanda y Oferta): Por el lado de la demanda se consideraron 
trabajos como el de Thurow (1983), quien expone que la 
productividad y los salarios están ligados al puesto más que a la 
persona, explicados por el tipo de empresa y el sector económico 
en donde labora el individuo, así también investigaciones de 
Krueger & Summers (1988) demuestran que dichas 
características (tipos de empresa y el sector económico) tienen un 
alto porcentaje de influencia en la determinación de los salarios. 
Sin embargo por el lado de la Oferta se tomó como punto de 
partida la teoría del capital humano, que contempla elementos 
como la educación y la experiencia potencial como determinantes 
principales de los diferenciales salariales percibidos por los 
individuos en el mercado laboral, trabajos como los de Becker 
(1964), Mincer (1974), Psacharopoulos (1994) y Pessino (1997) 
fueron considerados en la definición de las variables que explican 
los retornos marginales a la educación. 
 
En este trabajo se analizará el salario adicional que un ocupado 
obtendría con la finalización de los diferentes niveles de 
enseñanza formal que le permitiría ejercer puestos laborales con 
mayores niveles de complejidad.  
 
Este punto resulta sumamente relevante para analizar las 
“señales” que otorga el mercado laboral en pos de la decisión de 
invertir en capital humano (Perlbach, 2012). 

Especificación del Modelo.  
La estimación de retornos marginales a la educación para el caso 
de Honduras, se analizó en función a la teoría de capital humano. 
Se utilizó una ecuación de ingresos que relaciona el logaritmo del 
salario laboral, con un conjunto de características individuales 
que podrían afectar la productividad marginal del individuo. 
Entre dichas variables se encuentran las relacionadas con el nivel 
educativo alcanzado; experiencia, edad, género, entre otras. Las 
variables relevantes consideradas para estimar los retornos a la 
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educación,  pueden observarse en la siguiente especificación, 
según la combinación que ajuste en términos de consistencia y 
significatividad de los coeficientes: 
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Donde: 
 
Al lado izquierdo de la ecuación tenemos el logaritmo del salario 
del individuo i  en el año t , al lado derecho i  representa el nivel 
educativo alcanzado, se estimaron 3 niveles educativos (primaria 

completa, secundaria completa, superior completa), iX  

constituye el nivel de experiencia en el mercado laboral, 
2
iX

captura la relación no lineal usualmente observada entre el 
ingreso por edad y experiencia al cuadrado, i  se le atribuyen 
todas aquellas otras variables que conforman las diferentes 
combinaciones de especificaciones de manera de obtener diversas 

mediciones de los retornos a la educación, i  es el término de 
error, este se compone por variables no observables que inciden 
sobre la remuneración como retorno a la educación o 
capacitación.  
 
Cabe hacer la salvedad que bajo este contexto de estimación, la 
educación se consideraría como una variable exógena, cuando en 
realidad podrían enfrentarse a situaciones en la cuales tanto los 
años de educación como los ingresos estén influenciados por la 
habilidad de los individuos. De ser esto así, estimar los retornos 
por mínimos cuadrados clásicos (MCC) perdería confiabilidad al 
enfrentarse a problemas de endogeneidad. En este sentido 
hipótesis como las de mercados segmentados restarían 
ponderación a la educación como variable explicativa de los 
diferenciales de ingreso1.  
 

                                                
1 Para profundizar teóricamente este punto, ver Morduchowicz, A. (2004). 
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No obstante puede encontrarse mucha evidencia en la literatura 
especializada, respecto a este punto, que al encontrarse retornos 
significativos a niveles educativos no concluidos, se estaría 
desestimando tal posibilidad presentada. De forma de 
contrarrestar este desajuste por endogeneidad se presentan 
especificaciones que logran cierto control de la habilidad innata 
del individuo, mediante el método de estimación de variables 
instrumentales. 

Metodología 
En principio la ecuación de salarios se calculó utilizando como 
fuente de datos la encuesta permanente de hogares que produce el 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE), de las rondas 
seleccionadas de Mayo: 2007, 2008, 2009,2010 y 2011. La 
muestra estudiada se restringe a todas aquellas personas que al 
momento en que fueron encuestados eran mayores de 18 años y 
menores de 65 años, se encontraban ocupadas y poseían un salario 
positivo. La muestra incluye únicamente a los trabajadores 
asalariados, ya que las bases de datos no permiten separar los 
retornos provenientes del trabajo y del capital.  
 

RESULTADOS DEL MODELO 
A continuación se exponen los resultados de las estimaciones; es 
importante aclarar que los retornos obtenidos son resultados de 
un análisis condicionado. Se analiza el retorno salarial de una 
variable “controlando” la muestra con el resto de las variables 
explicativas utilizadas en el modelo. Por lo tanto, el análisis 
empírico de las ecuaciones de Mincer permite estimar la 
contribución “específica” de cada una de las características del 
trabajador. 
 
Por ejemplo, si se busca obtener cuanto aumenta el salario de una 
persona que tiene educación secundaria completa respecto de una 
persona con educación primaria completa; el retorno marginal 
estimado supone que sólo varía el nivel educativo ya que las 
personas comparadas poseen: el mismo sexo, igual experiencia 
potencial, se desempeñan en el mismo sector de actividad 
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económica, igual tipo de tarea realizada, idéntica condición de 
formalidad laboral, entre otras variables de control utilizadas. 
Dicho de otro modo, se estudian retornos diferenciales para 
personas cuyas características observables son idénticas a 
excepción de la variable analizada.  
 
En el próximo cuadro se presentan los resultados de las 
estimaciones econométricas realizadas; Para cada variable 
explicativa del salario se detalla el coeficiente y el nivel de 
significatividad, corregido por heterogeneidad, endogeneidad y 
sesgo de selección para cada uno de los cortes. 
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Tabla 1 
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Retorno Marginal a la Educación según nivel educativo.  
Anteriormente se definieron tres niveles educativos de los trabajadores 
asalariados, los cuales son utilizados en la especificación de manera de 
medir el retorno por cada uno de ellos. Todos los retornos se estiman 
en las regresiones econométricas respecto del menor nivel educativo 
(primario). Por lo tanto, cada retorno debe leerse como el cambio 
porcentual en el ingreso por hora trabajada que debería esperarse para 
un individuo que aumenta su educación desde primaria completa a la 
categoría educativa analizada”. 
           

Gráfico No.1 
 

Los coeficientes de retornos a la educación observados en las 
regresiones resultaron estadísticamente significativos (para un intervalo 
del 99% de confianza) excepto la edad para el año 2008. Los retornos 
del 2007 resultan crecientes a medida que el trabajador alcanza mayores 
niveles educativos. Por lo tanto, una persona con primaria completa 
obtendría un incremento en su retorno del 11%, del 43% si finaliza el 
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nivel secundario y más del 100% si finaliza la educación universitaria, 
según las estimaciones del Modelo de Retornos Marginales. 
 
Puede notarse claramente que los mayores retornos alcanzados durante 
el período de análisis, se consolidaron en 2008 para el nivel superior, 
año para el cual Honduras reportó un descenso en los niveles de pobreza 
y un crecimiento económico moderado del 4.2%, estos significativos 
incrementos a los retornos, se concretaron más en aquellos individuos 
que poseían educación universitaria completa, la magnitud de dichos 
incrementos superaron el 100% de los retornos para este segmento de 
individuos con dicha formación obtenida. Se advierte que la tendencia 
de retornos marginales al terminar sucesivos niveles de educación es 
creciente para la serie de tiempo analizada, véase gráfico No.1. 

Retorno Marginal a la Educación según Dominio.  
En el gráfico No.2 se muestra el retorno obtenido dada la condición de 
su dominio, puede observarse que los retornos se ponderan más en las 
principales ciudades de Honduras (Distrito Central y San Pedro Sula), 
experimentando su mayor repunte en 2010 liderando así San Pedro Sula 
como dominio de mayores retornos educativos para dicho año, y para 
toda la serie con leves diferencias respecto a los porcentajes observados 
en Distrito Central; respecto a la zona rural los retornos son claramente 
mínimos si se comparan con los reportados en los polos urbanos, sin 
embargo éste dominio reporta una tendencia decreciente para los 
últimos 3 años del período analizado. 
 
Comparando las tendencias de los retornos a la educación, podría 
indicarse que el mercado de trabajo otorga mayores incentivos a la 
educación en área urbana (principales ciudades) respecto a las 
reportadas en el área rural. 
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Grafico No.2 Retornos Marginales a la Educación según tipo de empleado.  
 
En el gráfico No.3 puede observarse que los mayores retornos se 
concentran en empleados del sector público, reportando en todo el 
período analizado retornos superiores al 100% en comparación a los 
porcentajes reportados según características de empleados del sector 
privado, la tendencia de retornos educativos para éste último sector ha 
revelado un crecimiento leve para el periodo 2009-2011 comparado con 
la brecha de crecimiento presentados por el Sector público.  
 
Cabe resaltar que cómo fuente impulsadora de empleo formal el Sector 
Púbico ofrece a los individuos altos retornos educativos, siendo este un 
incentivo para insertarse en dicho sector. Por otro lado si bien es cierto 
que el Sector Publico provee mayores retornos a la educación el Sector 
privado para 2011 tiende casi a igualar los retornos reportados por el 
sector público, representando una diferencia mínima de 13% puntos 
porcentuales. 
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Grafico No.3 
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