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Resumen
Este proyecto tiene como objeto principal hacer 
seguimiento de los tecnólogos que preferirán con-
tinuar con su proceso de profesionalización, iden-
tificando si este se realizará en la misma o en otra 
institución. Para lo anterior, serán necesarios datos 
de la Secretaría de Educación, Observatorio de la 
Universidad Colombiana, Observatorio Nacional 
para la Educación y fuentes primarias de las univer-
sidades de la ciudad de Cali que ofrezcan progra-
mas tecnológicos. La investigación se desarrolló a 
través de la teoría del capital humano, el análisis so-
cial, la estadística y la econometría con el objeto de 
analizar uno de los componentes educativos de la 
profesionalización, teniendo como punto de partida 
la formación tecnológica y las preferencias o nece-
sidades de los graduandos en tecnología.
Palabras Clave: Capital humano, economía de la 
educación, graduandos en tecnología, educación 
superior, modelos de regresión logit.

Abstract
The main objective of this study is to keep track to 
technologists who expressed their desire to conti-
nue their professional cycle, regardless if the pro-
cess is carried out in the same institution or in a 
different one. To accomplish this, it´s necessary 
some data from the Ministry of Education, the Ob-
servatory of the Colombian University, the National 
Observatory for Education and primary universities 
in Cali which offer technology programs. This re-
search process was developed through the Human 
Capital Theory, social analysis, statistics and eco-
nometrics, in order to analyze one of the educa-
tional components of professionalization, taking 
as a starting point the technology formation and 
preferences or needs of students graduating in 
technology.
Keywords: Human capital, Economics of Education, 
graduating in technology, Higher Education, logit re-
gression models.
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Resumo 
A finalidade desse projeto é identificar se os estudantes 
de tecnologia da cidade de Cali preferem continuar o 
processo de profissionalização na mesma faculdade ou 
em outra. Para conseguir isso, foram usados dados da 
Secretaria de Educación, Observatorio de la Universi-
dad Colombiana, Observatorio Nacional para la edu-
cación   e fontes primarias das faculdades da cidade 
de Cali que tem cursos tecnológicos para oferecer. O 
processo de investigação foi feito através da teoria do 
Capital Humano, o analises social, a estatística e a eco-
nometria, com o objeto de analisar um dos componen-
tes educativos da profissionalização, tendo como ponto 
de início a formação tecnológica e as preferencias ou 
necessidades dos formados em tecnologia.
Palavras chave: Capital humano, capital humano, eco-
nomia da educação, graduados de tecnologia, ensino 
superior, modelos de regressão logit.

Introducción

En Colombia,, los programas de educación su-
perior se encuentran organizados a través de la 
Ley 30 de 1992 y con el Decreto 2216 de 2003, 
por el cual se establece el carácter académico 
que clasifica el sistema educativo en tres tipos 
de instituciones: técnicas profesionales, escue-
las tecnológicas y universidades, las cuales están 
constituidas por programas con fines de educa-
ción superior, bajo la cobertura y direcciona-
miento del Instituto Colombiano para el Fomento 
de Educación Superior (Ministerio de Educación 
Nacional, 2016).

En la región del Valle y el Pacífico se observa 
que una proporción mayor de estudiantes  ingre-
san a la educación superior. Esto podría indicar la 
evolución de las expectativas de la población por 
la formación continua. Como consecuencia del 
crecimiento de las posibilidades de aplicación de 
los conocimientos ofrecidos por estas instituciones 
y la necesidad de ajustar la oferta de educación 
superior a la demanda de técnicos especializados, 
principalmente trabajadores calificados que en 
su mayoría son técnicos profesionales (Ministerio 

de Educación Nacional, 2009; Ramírez, Martínez 
Restrepo & Sabogal, 2015)

De acuerdo con el informe de educación técni-
ca y tecnológica de Fedesarrollo en la región Pa-
cífica (2015), se ha presentado un fortalecimiento 
de la formación tecnológica basado en programas 
que brindan al momento de su graduación amplias 
posibilidades en el desempeño laboral de la región 
mostrando gran aceptación. Esto se ha visto refle-
jado en el volumen de matrículas en instituciones 
de educación superior. 

Por su parte, el Ministerio de Educación Na-
cional también trabaja en el fortalecimiento de la 
educación superior en términos de calidad e inclu-
sión social (SNIES, 2014). 

En este proyecto se identifica cuáles son los 
factores socioeconómicos motivacionales y/o fun-
damentales de los egresados en tecnologías para 
tomar una decisión de continuar su ciclo profesio-
nal. Esta decisión podría determinar los potencia-
les sobre los cuales proyectarán su plan de vida. 

La generalidad del proyecto permitirá presen-
tar un diagnóstico parcial de las necesidades de 
la población de egresados en tecnología y cómo 
las instituciones que ofrecen esta área de forma-
ción podrían implementar programas ajustados a 
las necesidades del mercado, teniendo como fac-
tor fundamental el capital humano en pro del de-
sarrollo económico y social de una economía.

Marco referencial

La formación educativa hace parte del proceso de 
desarrollo de una región debido a que la pobla-
ción participa de este proceso de acuerdo a las ne-
cesidades del entorno económico. En el escenario 
de la educación superior, las tecnologías son una 
fuente potencial de formación, al manejar ciclos 
más cortos. Esto permite que el estudiante inicie 
sus actividades productivas generadoras de ingre-
sos en un periodo más corto y mejoren sus condi-
ciones de vida (Franco & Romero, 2012).

En sus inicios, la formación técnica y tecnológi-
ca se ha visto influida por las necesidades laborales 
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del entorno inmediato, pero carece de comple-
mentariedad y sinergia real entre los niveles de 
formación y una estructura de desarrollo socioeco-
nómico del país, es decir, ausencia de transversali-
dad entre los programas técnicos, tecnológicos, las 
empresas, las instituciones de formación superior 
y la sociedad. (Instituto de Prospectiva Innovación 
y Gestión del Conocimiento, 2012).

Para identificar el contexto interno de los téc-
nicos y tecnólogos en la región se debe estable-
cer que los niveles de formación cortos facilitan 
las oportunidades económicas respecto al desem-
peño laboral; habilidades y competencias unidas 
representan la máxima rentabilidad del perfil la-
boral o conocida también como empleabilidad. 
Este concepto ha sido estudiado en los últimos 
años, pues indirectamente se asociado con la 
calidad de vida de las personas ya que a la em-
pleabilidad se asocian aspectos que satisfagan las 
necesidades profesionales, económicas, de pro-
moción y metas con elementos que se relacionan 
con desarrollo de personal (Instituto de Prospec-
tiva Innovación y Gestión del Conocimiento, 
2012).

En términos de educación y empleabilidad se 
pueden identificar factores que recogen caracterís-
ticas importantes en esta última, referidos a facto-
res individuales internos y factores externos como 
son:

1. Características sociodemográficas. Edad, sexo, 
estado civil.

2. Atributos personales (actitudes hacia el traba-
jo), cualidades personales asociadas a respon-
sabilidad y tolerancia.

3. Habilidades y competencias.
4. Formación (cualificaciones académicas y pro-

fesionales formales). 
5. Experiencia laboral.
6. Movilidad geográfica y flexibilidad laboral.
7. Circunstancias personales y familiares (núme-

ro de hijos, estado civil).
8. Situación económica (ingresos familiares, deu-

das, ingresos personales).

Las anteriores cualificaciones establecen ca-
racterísticas cualitativas asociadas al perfil laboral 
que reúne elementos económicos, sociales, emo-
cionales, educativos, geográficos y los factores in-
dividuales (o características personales) que suelen 
tomarse como aquellos que se refieren a la alterna-
tiva posibilista, es decir, referidos por el trabajador 
(Mcquaid & Lindsay, 2005).

En los temas de teorías de mercados laborales 
hay una vertiente importante que enfoca su análisis 
en las características de las fuerzas de trabajo, a la 
que se reconoce la posibilidad de elevar su produc-
tividad vía el conocimiento. Esta corriente argu-
menta que la educación es una inversión y que el 
conocimiento es equivalente a la salud. Se le cono-
ce como teoría del capital humano y es quizá una 
de la propuestas más influyentes que conforman la 
economía de la educación (Campos Rios, 2003). 

Diversos referentes teóricos han dado importan-
cia a la formación y educación en una sociedad. 
Desde Adam Smith, quien enfatiza la importancia 
y la destreza, o talentos, para realizar un trabajo. 
Más adelante, cuando Keynes formula una teoría 
económica aplicada a temas de sobreproducción 
cuyos sus postulados influyeron en las economías 
y decisiones de los Gobiernos, la teoría del capi-
tal humano se estructuró . En muchos países de 
Europa y Estados Unidos las consecuencias de la 
crisis del 1929 y la I Guerra Mundial ponen al fac-
tor humano como un elemento de gran relevancia 
mundial, permitiendo el desarrollo de la teoría del 
capital humano. Pero los argumentos que deriva-
ron la corriente que enlaza economía, sociedad y 
educación se cimentaron en las investigaciones de 
dos economistas: Theodor Schultz y Gary Becker, 
quienes plantearon que la educación es el usufruc-
to del cualquier tipo de capital material, por lo que 
se consideraba una inversión susceptible de cálcu-
lo acerca de su rentabilidad específica (Aronson, 
2007).

El concepto de capital humano se consolida 
como un segmento en el análisis económico que 
ha demostrado ser contribuyente en el crecimiento 
económico. Al tener en cuenta que la educación 
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sindicada a una sociedad da la posibilidad al traba-
jador de alcanzar conocimiento y habilidades para 
acceder a puestos de trabajo mejor remunerados y 
mejorar calidad de vida (G. Becker, 1983, 1992; 
Castillo, 2007; Colom, 2009; Oliveira, 2003).

En términos de la teoría del capital humano, el 
autor Gary Becker introdujo elementos esenciales 
para su medición a través de un examen empíri-
co de varios elementos asociados a la educación 
como la edad, los niveles de riqueza, la división 
del trabajo, las consideraciones económicas de la 
familia e incluso la fertilidad, haciendo énfasis en 
la aplicación del análisis económico a la conducta 
humana (G. S. Becker, 1993, 2007)4.

Sin lugar a dudas esta teoría5 pone a la educa-
ción como un componente disciplinar que involu-
cra valores, costumbres, conocimientos, acciones 
y cultura la cual tuvo su evolución de forma para-
lela a las transformaciones sociales, políticas, eco-
nómicas y al desarrollo alcanzado desde la década 
de 1950 (figura 1). 

La teoría del capital humano promueve el con-
cepto de la educación a gran escala que genera 
grandes transformaciones en el campo laboral. Sin 
embargo, este no producía los desarrollos espera-
dos. Además de la escasa o reducida relación entre 
formación y remuneraciones salariales, cuestio-
nándose el papel de las instituciones educativas, 
pues existen otros elementos decisivos en la retri-
bución del capital humano como son los factores 
actitudinales, aptitudes, la evolución de la deman-
da y el acceso de la educación desde los distintos 
grupos sociales. 

Siendo consistentes con lo anterior, se presen-
tan tres manera de ver la educación: 1) como un 
bien de consumo que genera satisfacción y que 
no busca modificar la productividad del individuo; 
2) como un filtro que permite identificar a los in-
dividuos con las más altas habilidades innatas o 

características personales que los hará más pro-
ductivos y con habilidades de tener ingresos sala-
riales más altos; y 3) como capital humano el cual 
analiza el gasto de la educación como una forma 
de inversión que hace a los individuos más pro-
ductivos y por lo tanto les permite mejorar el sala-
rio en el futuro (Rios, 2005).

Figura 1. De la educación a la teoría del capital humano. 
Fuente: adaptado por los autores de Cardona & 

Montes, 2007. 

Serían necesarias una importante asociación, 
conocimiento y habilidades para de esta manera 
poder establecer el valor al invertir en educación y 
capacitación, de forma que se pueda identificar el 
mayor retorno a través de la estimación de la fun-
ción de ingreso que refleja en ganancias adiciona-
les para las personas.

Principales componentes de la teoría del capital 
humano

La Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) señala que el capital 
humano es definido como el conocimiento que los 
individuos adquieren durante su vida y que usan 
para producir bienes,  servicios o ideas en el mer-
cado laboral o fuera de él. 

4. El capital humano aumenta gracias a la inversión en sectores educativos y el retorno en la inversión de capital humano, aumenta hasta que 
este crece lo suficiente y encuentra un equilibrio es decir se eleva el ingreso per cápita de la sociedad debido a la relación directa entre cre-
cimiento económico y capital humano.

5. La teoría de capital humano como dotación medible y cuantificable, es decir, como un stock de capital humano a partir de la educación.
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La definición reconoce dos elementos:

• La capacidad productiva organizada desde el 
conocimiento.

• La utilidad del mejoramiento de los métodos 
para evaluar la capacidad productiva del capi-
tal humano (Garrido, 2007).

Sería importante incluir en la definición que 
el conocimiento adquirido incluye los elemen-
tos de formación formal, informal y familiar, 
además del desarrollo de la capacidad cognitiva 
y conductual. Existen otros elementos externos 
a la educación como la cultura, los valores, ha-
bilidades, sentimientos y emociones que hacen 
parte de la productividad social, debido a que 
la educación es una disciplina unida al capital 
humano que incluye numerosos sectores de la 
sociedad.

En la figura 2 se refleja un esquema que involu-
cra a partir de esta teoría, la importancia de otras 
variables como la educación, la experiencia y la sa-
lud. Según la teoría del capital humano, la educa-
ción proporciona a las personas conocimientos que 
podrían aumentar la productividad de los indivi-
duos, pero las condiciones de la educación no son 
homogéneas. Es decir, no rendirá los mismos frutos 
en la personas, ya que además de los conocimien-
tos se deben adquirir hábitos aprendidos en el pro-
ceso de formación, como son la responsabilidad, 
puntualidad y disciplina. En definitiva, para la teoría 
del capital humano la educación es uno de los pila-
res más importantes que explican el crecimiento y 
desarrollo de las personas, reflejado en primera ins-
tancia en mejores ingresos seguido de la calidad de 
vida. Según el autor Gary Becker, la educación hace 
parte esencial del desarrollo económico de un país  
y progreso económico (Galvez, 2012).

Figura 2. Componentes del capital humano. 
Fuente: adaptado de los autores de Cardona & Montes, 2007.
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En cuanto a la experiencia o curva de aprendi-
zaje adquirida con el tiempo en una labor o traba-
jo determinado, proporciona habilidades logrando 
mayor productividad laboral, estableciendo una 
diferencia importante entre el formación del capi-
tal humano que sea aprende con funciones diarias 
en una laboral desempeñada y el capital humano 
que se desarrolla en el sistema educativo. Pero la 
combinación de los dos son esenciales en el desa-
rrollo de las competencias laborales y crecimien-
to de la vida profesional, es la experiencia con la 
acumulación competencias  las que dan la mayor 
posibilidad de conseguir resultados en un merca-
do laboral (Cardona & Montes, 2007).

Es en la experiencia profesional, acompaña-
da del entrenamiento o procesos de capacitación, 
donde mejora el nivel de desempeño en la toma 
de decisiones, se adquieren habilidades para re-
solver situaciones específicas, trayendo mayor ni-
vel de eficiencia y determinante en los beneficios 
económicos y sociales de las personas económica-
mente activas.

Métodos

Para la identificación cuantitativa de las variables so-
cioeconómicas que más influyen en la continuidad 
del proceso de formación profesional por parte de 
los graduandos de tecnologías de la ciudad de Cali, 
se aplicó el modelo econométrico Logit binomial.

Modelo Logit binomial

Este es un modelo dicotómico que permite hacer 
inferencia sobre una variable de decisión binaria. 
Siendo esta la variable dependiente que identifica 
la pertenencia del individuo a cada uno de los gru-
pos analizados, es decir:

Estimará en el modelo.

• 1 = Individuo que pertenece al grupo cuya pro-
babilidad de pertenencia. 

• 0 = Individuo que no pertenece al grupo obje-
to de análisis.

Se requiere una o más variables explicativas 
que pueden ser variables cuantitativas en un cam-
po de variación entre -∞ hasta +∞ y/o variables 
cualitativas con distintas alternativas u opciones 
posibles –p.e. dicotómicas, categóricas, etc.– (Ca-
meron & Trivedi, 2005).

Para el caso más sencillo de utilizar una única 
variable explicativa se trata de encontrar la rela-
ción que existe entre la variable explicativa y la 
endógena. 

La expresión del modelo Logit para el caso de 
una única variable explicativa es la siguiente:

(1)

Los valores de la función varían en el rango (0, 1) 
y se interpretarán como la probabilidad de ocurren-
cia del acontecimiento objeto de estudio. Donde 
Mi es la probabilidad de que el elemento pertenez-
ca al grupo 1 (que ocurra el fenómeno objeto de es-
tudio) y (1-Mi) es la probabilidad complementaria 
o probabilidad de que el elemento pertenezca al 
grupo 0 (que no ocurra el fenómeno objeto de es-
tudio). De manera complementaria se empleará el 
método para estimar parámetros de máxima vero-
similitud; es decir, se identificarán aquellos valores 
de los parámetros con mayor probabilidad de ocu-
rrencia con relación a la muestra observada. Por lo 
tanto, son aquellos valores para los cuales la fun-
ción de densidad conjunta (o función de verosimi-
litud) alcanzan un máximo. Tomando logaritmos la 
función de verosimilitud queda como:

(2)

Obteniendo finalmente el modelo de regresión 
Logit binomial:

  (3)



Identificación de variables socioeconómica de los tecnólogos en la continuidad de su formación profesional

Banguero, H., Franco, M. & roMero g.

Revista Científica • ISSN 0124-2253 • e-ISSN 2344-2350 • Bogotá-Colombia • No. 24 • pp. 121-132
[ 127 ]

Las técnicas de los modelos Logit pueden utili-
zarse para estudiar categorías nominales6. Tienen 
la característica de manejar variables indepen-
dientes con múltiples categorías para obtener re-
sultados más consistentes, siempre que no exista 
un ordenamiento preestablecido o natural de las 
opciones tomadas, incluyendo atributos que va-
rían entre individuos, es decir, de tipo socio-de-
mográfico (Rosales Alvarez, 2010).

En el presente estudio se introducen variables 
Dummy7 de múltiples categorías, lo cual es una 
ventaja en la opciones de elección lo que permite 
obtener resultados más ajustados cuando se pre-
sentan situaciones de relación de jerarquización 
entre las variables cualitativas y cuantitativas (Gu-
jarati, 2004).

Datos y variables

Las fuentes de trabajos previos como los realiza-
dos por Farmé y Vergara, (2008); Forero y Ramirez, 

(2008); Mora, (2007); y Posso Suarez, (2008), en-
tre otros, y la riqueza informativa de los datos 
obtenidos por el Servicio Público de Empleo, el 
Observatorio de la Universidad Colombiana, el 
Observatorio Laboral para la Educación y Secre-
taría de Educación, han orientado este estudio a 
establecer las variables explicativas con carac-
terísticas socio-económicas más pertinentes de 
los tecnólogos y su relación con el proceso de 
profesionalización.

En el caso de la ciudad de Cali, las estadísti-
cas que se han identificado según los reportes del 
SNIES (sistema nacional de información de la edu-
cación superior), los graduados de educación tec-
nológica en los periodos comprendidos del 2001 
al 2010 fueron 13 806 estudiantes en las diferen-
tes instituciones de educación superior. Con base 
en la figura 3 se identifican cuáles de ellas han 
presentado mayor participación en Cali con res-
pecto a los estudiantes que culminan sus estu-
dios. Encontramos en primera instancia al FECEP 

6. La variable de naturaleza nominal es la que da respuestas con categoría, pero no existe jerarquía ni orden, ajustándose a modelo de regresión 
con soluciones de tipo cualitativo.

7. La variable Dummy tiene la característica de ser esencialmente cualitativa. Con carácter dicotómico o binario en el manejo elección para los 
modelos Logit.

Figura 3. Graduados por entidades educativas a nivel superior de tecnologías en Santiago de Cali. 
Fuente: SNIES (2012).
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(Fundación Centro Colombiano de Estudios Profe-
sionales) con un 46.6% que equivale a 6 434 gra-
duados; la segunda con mayor participación fue 
la UNIAJC (Institución Universitaria Antonio José 
Camacho) con un porcentaje del 13.1%, que equi-
vale a 1 810 graduados; en el tercer lugar se en-
cuentra la Universidad del Valle con un porcentaje 
del 12.7% equivalente a 1 753.

Es importante destacar que las áreas del conoci-
miento donde se gradúan más mujeres son: econo-
mía, administración, contaduría y afines, con un 
porcentaje del 56.2% que equivale a 6 986.

Las tecnologías que tienen más acogida en 
esta área del conocimiento son: administración 
de empresas con 743 graduadas; administración 
y finanzas con 1 302 graduadas; y tecnología en 
contabilidad con 909.

En el área de ingeniería, arquitectura, urbanis-
mo y afines tienen una participación del 34.9%, 
que equivale a 2 435 mujeres graduadas. De las 
cuales sobresalen las tecnologías en sistemas con 
1 084 graduadas y tecnología industrial con 725 
graduadas. 

Los hombres presentan una afinidad del 69.4% 
en el área de ingeniería, arquitectura, urbanismo y 
afines con un total de 4 733 graduados, en las cua-
les las carreras más representativas son: tecnología 
en sistemas, con un total de 1 788 graduados y la 
tecnología industrial, con 1 162 graduados (SNIES, 
2012).

Para este estudio se realizó una recolección de 
datos por medio de una encuesta aplicada con el 
fin de evaluar las variables socio-económicas rela-
cionadas con la variable dependiente del estudio 
(graduando en tecnología continúa con la forma-
ción profesional). Se toma una muestra aleatoria 
estratificada de la población objetivo. Con esta 
metodología se permite mejorar la precisión de 
los resultados y la inferencia estadística (Klinger, 
2004).

De acuerdo con Franco y Romero (2012), y 
tomando las bases de datos del SNIES, la pobla-
ción objetivo es de aproximadamente 2 256 gra-
duandos de tecnología para el año 2012. De esta 

población se determina el tamaño muestral con un 
error del 6% y un nivel de confianza del 95% para 
obtener un tamaño en proporciones de población 
grande de 282 observaciones.

Variables

Tomando la ecuación 3, donde p es la variable de-
pendiente, Dk son las k variables Dummy, y X re-
coge las demás variables explicativas del modelo.

La variable dependiente dicotómica indica si el 
graduando en tecnología continúa con la forma-
ción profesional (1) o no continua (0).

Las variables independientes definidas en el 
modelo de acuerdo con lo planteado por autores 
como Mcquaid y Lindsay (2005); Forero Ramirez 
y Ramirez Gómez (2008); Verdú, González Es-
pitia y Mora Rodríguez (2013); Chowdry, Craw-
ford, Dearden, Goodman y Vignoles (2013) son las 
siguientes:

• Sexo. 
• Edad.
• Estado civil.
• Número de hijos.
• Estar ocupado (laborando).
• Renta promedio familiar. 
• Nivel educativo del padre o madre cabeza del 

hogar.
• Promedio académico de graduando en 

tecnología.

Resultados

Análisis descriptivo

La tabla 1 muestra las características socioeconó-
micas en el tecnólogo que decide continuar con 
el ciclo profesional. Los hallazgos indican que el 
93.62% de los encuestados continuarán con el ci-
clo profesional; de estos el 65% son hombres. Es 
de notar que el rango de edad en el cual se con-
centran los estudiantes de tecnología que deciden 
continuar su ciclo profesional está entre los 19 y 
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Tabla 1. Características de la muestra: tecnólogos que 
continúan con el ciclo profesional. 

Fuente: cálculo de los autores.

24 años. Con un 85.98% de participación están 
las personas solteras y también se observa que en 
su gran mayoría (82.2%), no tienen hijos. La edu-
cación de la madre se concentra entre secundaria 
incompleta y completa con un 50% del total. Sin 
embargo, en la educación del padre muestra más 
concentración entre secundaria completa y forma-
ción tecnológica con un 50% del total. El prome-
dio académico de los tecnólogos está en 3.9 y los 
ingresos familiares en más del 50% están entre 1 y 
3 salarios mínimos legales vigentes (SMLV)

Análisis modelo Logit

La tabla 2 muestra los resultados del modelo Logit, 
con el modelo que mejor se ajustó de acuerdo a 
las estimaciones. Presentando los resultados a par-
tir de las variables Ingreso promedio del hogar, Es-
tado civil y el Promedio académico.

Se mide la capacidad predictiva del mode-
lo según los criterios de selección AKAIKE (AIC) 
Y SCHWARZ (BIC) y al utilizar el criterio de 
SCHWARZ según la especificación del modelo se 
encontró que los datos de la muestra de acuerdo 
a las variables seleccionadas presentan una co-
rrecta clasificación provee 93.26% correctamente 
clasificadas.

Tabla 2. Resultado global del modelo. 

Fuente: cálculo de los autores. 

Se puede inferir estadísticamente que, cuando 
el graduando de tecnología es casado, disminuye 
el hecho de seguir la profesionalización. Valores 

Variables categóricas si
n %

 Muestra de estudio (n) 264 93.62
          Sexo 
               Masculino 172 65.15
               Femenino 92 34.8
          Edad (años)
               0-15 2 1
               16-18 45 17.05
               19-24 156 59.09
               25-34 54 20.45
               35 o más 7 2.65
           Estado civil
               Soltero 227 85.98
               Otro (casado, unión libre)      37   14.02
          Número de hijos
               Ninguno 217 82.2
               Uno 35 13.26
               Dos o mas 12 4.55
          Trabaja actualmente               
               No 94 35.61
               Sí 170 64.39
          Ingreso promedio de la familia
              Menos de 1 SMLV 61 23.11
              Entre 1 y 2 SMLV 96 36.36
              Entre 2 y 3 SMLV 52 19.70
              Entre 3 y 4 SMLV 55 20.83
          Nivel educativo de la madre
               Ninguno 2 1
               Primaria incompleta 33 12.5
               Primaria completa 40 15.15
               Secundaria incompleta 40 15.15
               Secundaria completa 92 34.85
               Tecnología 31 11.74
               Universitario 26 9.85
          Nivel educativo del padre
               Ninguno 15 5.68
               Primaria incompleta 30 11.36
               Primaria completa 34 12.88
               Secundaria incompleta 27 10.23
               Secundaria completa 89 33.71
               Tecnología 39 14.77
               Universitario 30 11.36

  Variable continua media Desv. 
Estd.

         Promedio académico    3.9 0.37

Variables Coeficiente
Desviación 
Estándar

P-Valor 95% CI

Promedio 1,842.468 0,635658 0.004
0.5966009       
3.088334

Estado 
Civil

-1,380582 0,5267965 0.009
-2.413085      

-0.3480803

Ingreso -1,40e-07 4,04e-07 0.730
-9.31e-07        
6.52e-07

Cons -4,011922 2,492881 0.108
-8.897879      
0.8740358
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por encima de uno indican mayores oportunida-
des de que continúe con el ciclo profesional; valo-
res menores que uno menor probabilidad de que 
ocurra.

Para el cálculo se utiliza el antilogaritmo del 
coeficiente que en este caso es de 0.2514, que 
equivale a las oportunidades de que el tecnólo-
go realice la profesionalización estando casado 
es menor que si estuviera soltero. Para la inter-
pretación en términos de oportunidad se debe di-
vidir uno entre el resultado del antilogaritmo 1/ 
0.2514= 3.97. Es decir que, si el tecnólogo es ca-
sado, su oportunidad de continuar con la profesio-
nalización es 3.97 veces menor que si es soltero.

El promedio académico muestra una relación 
directa con la continuidad de su ciclo profesio-
nal. Con un nivel de significancia < 1% se observa 
que, si el promedio académico es mayor, la opor-
tunidad de continuar con la profesionalización se 
incrementa.

Efectos marginales del modelo Logit

En este caso es necesario calcular los efectos mar-
ginales ya que al estimar el modelo sus estima-
dores no son interpretables directamente, pues el 
método utilizado es la verosimilitud.

Tabla 3. Efectos marginales del modelo Logit. 

Fuente: cálculo de los autores.

En la tabla 3 se analiza el modelo y se observa 
que la probabilidad de que un individuo promedio 
continúe con la profesionalización es de 95%.

De manera complementaria, si el tecnólogo es 
casado su probabilidad de continuar con el ciclo 
profesional disminuye en un 10.35% con relación 
a un individuo soltero. Con relación al promedio 
académico, por cada punto adicional se aumenta 
la probabilidad de continuar con el ciclo de for-
mación en un 8.7%. 

Se realizaron algunas estimaciones puntuales 
con el fin de ampliar la percepción de los resulta-
dos y tener una visión de individuos con caracte-
rísticas particulares. Se encontró lo siguiente:

• Un individuo soltero, con ingreso familiar de 
dos salarios mínimos y promedio académico 
3, tiene una probabilidad de 79.42% de conti-
nuar con la profesionalización.

• Cuando un tecnólogo está casado, con un in-
greso familiar de dos salarios mínimos, nivel 
educativo de la madre con secundaria com-
pleta y promedio académico 3, la probabili-
dad de continuar con la profesionalización es 
de 49.26%.

• Cuando está Soltero, con ingreso familiar de 
dos salarios mínimos y promedio académico 
de 4, la probabilidad de continuar con el pro-
ceso de profesionalización es del 96.05%.

• Un tecnólogo casado, con ingresos familiares 
de dos salarios mínimos y promedio académi-
co de 4, la probabilidad de continuar con el 
proceso de profesionalización es del 85.97%.

Discusión

Inicialmente se establece la caracterización so-
cioeconómica de la población objeto estudio con 
el propósito de determinar rasgos que identifiquen 
a la población de los futuros graduados en tecno-
logía. En este caso la edad más representativa se 
encuentra entre los 19 y 24 años con un 58.9%, 
seguida del 22% en el cual se encuentran los ran-
gos de edad entre los 25 y 34 años. 

Es importante resaltar que la población que se 
encuentra ocupada actualmente posee un sin nú-
mero de características que fueron relevantes en 

y   =  Pr (continuación) (predecir)
                              =   0.95005364

Variables dy/dx
Desviación 
Estándar

P-Valor 95% CI

Promedio 0.0874283 0.02817 0.002
0.032216      
0.142641

Estado 
civil

-0.1035933 0.05442 0.057
-0.210261      
0.003074

Ingreso -6.62e-09 0.00000 0.729
-4.4e-08        
3.1e-08
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la caracterización del proyecto tales como: mayor 
participación del género masculino; la mitad de las 
personas encuestadas tienen un tipo de contrata-
ción a término indefinido y se encuentran en un 
rango de edad de 19 a 24 años; referente a los ingre-
sos promedio de los futuros graduados, se observó 
que estos se ubican con dos SMLV; y el estrato so-
cioeconómico más representativo es el tres. Todos 
los cuales permiten establecer grandes aspectos de 
la población de graduandos de la ciudad de Cali.

En la aplicación de la metodología planteada 
del estudio se utiliza un modelo econométrico Lo-
git, del cual se obtiene que las variables significati-
vas al 95% son el promedio académico y el estado 
civil. Es decir, el graduando con mayor promedio 
académico tendrá una mayor probabilidad de con-
tinuar con el proceso de profesionalización. Tam-
bién se observa que, en el caso del estado civil, 
una persona casada tendrá una menor probabili-
dad de continuar con el ciclo profesional respecto 
a una persona soltera. 

En general, de acuerdo al resultado del mode-
lo y las estimaciones puntuales, se observa que 
factores socioeconómicos como el ingreso fami-
liar, el estado civil y la educación de la madre son 
fundamentales en la decisión de que un egresado 
de tecnología continúe con la profesionalización, 
así como el promedio académico es un factor 
motivacional.

Este estudio permite contextualizar en un caso 
específico la literatura alrededor del capital huma-
no, y a partir de los hallazgos suministrar informa-
ción pertinente en la toma de decisiones de los 
graduados de tecnologías que aporten al fortale-
cimiento de las políticas universitarias encamina-
das a la permanencia y continuación de los ciclos 
propedéuticos de las instituciones de educación 
superior. A pesar del crecimiento de la población 
que se forma en tecnologías, es necesario un capi-
tal humano capacitado que contribuya al progre-
so y equidad de la sociedad, ya que la formación 
académica impulsa los sectores de la economía y 
genera  desarrollo en el país (Ministerio de Educa-
ción Nacional, 2012)
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