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La calidad de la educación superior en Colombia.
Una aproximación econométrica (2007-2012) 

Resumen: Este documento explora la relación entre los niveles 
de formación docente y las características socioeconómicas de los 
estudiantes con la calidad de la educación que estos mismos reciben, 
el análisis se lleva a cabo en el sector de educación superior durante el 
periodo 2007-2012 en Colombia. Utilizando datos obtenidos del DANE 
y el ICFES en conjunto con la metodología de regresión por quintiles, 
herramientas de estadística multivariante y de econometría, se logra 
dar una respuesta cuantitativa al efecto que produce determinado tipo 
de docente en la calidad de un estudiante, enfatizando la importancia 
del rol de los magísteres y doctores en las instituciones de educación 
superior. Además se plantea una sugerencia de política pública con 
respecto a la inversión en educación y se hace una invitación a la 
comunidad científica a indagar en los diversos casos especiales que 
se encontraron.

Palabras clave: Calidad de la educación, formación docente, educación, 
economía de la educación, Educación superior en Colombia. 

JEL: H52, I21, I25. 

Abstract: This paper explores the relationship between levels of 
teacher education and socioeconomic characteristics of students with 
quality education that they themselves receive; the analysis takes 
place in the higher education sector over the period 2007-2012 in 
Colombia. By using data obtained from institutions, such as DANE 
and ICFES; together with the methodology of quantile regressions, 
descriptive statistics and basic econometrics, It manages to give a 
quantitative answer to the effect of a particular type of teacher in 
the quality of a student, emphasizing the importance of the role of 
masters and doctors in our institutions of higher education, and some 
clear public policy suggestions regarding investment in education and 
also an invitation to the scientific community to explore the special 
cases we came across.
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Introducción

La visión de la economía en el mundo se ha 
transformado a través de los años; el concepto de 
desarrollo económico ha desplazado paulatinamente 
al de crecimiento económico. El crecimiento econó-
mico es el cambio cuantitativo o expansión de la 
economía de un país que se mide basándose en el 
Producto Interno Bruto, lo que difiere de desarrollo 
económico, puesto que éste se encuentra más liga-
do a los cambios cualitativos, lo cual se refleja en 
la productividad individual de la población (Banco 
Mundial, 2002).

En este sentido, en el desarrollo económico entran 
a jugar un conjunto amplio de variables que interre-
lacionan todos los tejidos de la sociedad, tomando 
partida de características que van desde el desarrollo 
de la ciencia hasta la apropiación cultural, y además 
se enfoca en la productividad de cada individuo que 
la compone, con la que se realiza cierta labor.

La teoría del capital humano, iniciada por Arthur 
Lewis en 1954 marca los inicios del campo del 
desarrollo económico; él afirma que el conjunto 
de conocimientos, hábitos, talentos, inteligencia, 
entrenamiento y juicio, generan la habilidad de 
una persona para realizar un trabajo así como para 
producir valor económico. Sin embargo en trabajos 
más recientes se encontraron definiciones como la 
de Acemoglu y Autor (2011), en la que se expone 
que el “capital humano corresponde a toda reserva 
de conocimiento o características que el trabajador 
tenga (ya sea innata o adquirida) que contribuya a 
su productividad” (p. 3); tales definiciones permiten 
el uso de variables adicionales al nivel de escolaridad 
que hacen parte del capital humano, tales como; 
entrenamiento, actitudes hacia el trabajo y calidad 
de la educación.

Es importante denotar la fuerte relación entre capital 
humano (educación) y el desarrollo de los países. 
Según Narro, Martuscelli y Barzana (2012):

La experiencia mundial muestra la existencia 
de una estrecha correlación entre el nivel de 
desarrollo de los países, en su sentido amplio, 

con la fortaleza de sus sistemas educativos y 
de investigación científica y tecnológica. Según 
estudios de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), un año 
adicional de escolaridad incrementa el PIB per 
cápita de un país entre 4 y 7% (p. 13).

Debido a esto, la calidad de la educación juega un 
papel determinante en el futuro de una sociedad, 
al respecto, Hanushek dice que la habilidad de una 
economía para crecer en el tiempo está fuertemente 
atada a la calidad de la educación que se da a la 
mayoría de trabajadores, teniendo a favor que la 
educación en general trae consigo un alto grado 
de retornos económicos. Sin embargo, es la calidad 
de ésta la que realmente genera un impacto en los 
niveles de vida de la población, especialmente en 
países en vías de desarrollo (Hanushek & Wößmann, 
2007). Lo anterior determina el preponderante papel 
que juega la política pública para la construcción 
de una sociedad avanzada, y más si está enfocada 
a establecer las condiciones necesarias para una 
educación de calidad.

No obstante tal tarea no es sencilla, debido a los 
ajustes presupuestales internos del estado no se 
podrían generar todos los cambios al mismo tiem-
po, ¿cómo saber a cuál factor es necesario invertir 
primordialmente para propiciar una educación de 
calidad, que satisfaga las necesidades del país?, de 
acuerdo con Gaviria y Barrientos (2001), a mediados 
de los 90 se aumentó el gasto público en educación, 
sin embargo, no se observó una mejora del nivel de 
calidad de la educación pública frente a la privada. 
Tal experiencia enseña que es incorrecto invertir en 
nichos inciertos, puesto que el desconocimiento de 
los factores cruciales en la calidad de la educación, 
implica riesgos muy costosos en términos de inver-
sión pública, conllevando a resultados ineficientes.

En ayuda a este dilema, las perspectivas macro y 
microeconómicas se complementan para clarificar el 
camino a seguir. El aporte de la micro explica el alto 
impacto que tiene la educación en la productividad 
de las firmas, ya que ésta, aumenta las ganancias 
obtenidas, convirtiéndose en una condición alta-
mente valorada y diferenciadora, evidente en los 
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altos salarios percibidos por aquellos con un valioso 
recurso humano. 

Según Acemoglu y Autor (2011), el capital humano 
se divide en: habilidad innata, la cual se relaciona a 
diferencias biológicas de los individuos (niveles de 
IQ); escolaridad, que ha sido el foco principal de in-
vestigación por un largo periodo de tiempo, pero en 
las modelaciones de salario, la bondad de ajuste (R2) 
tiende a ser bastante pequeña para esta variable, 
lo cual muestra que no solo la escolaridad define el 
capital humano; entrenamiento, el cual es adquirido 
después del proceso de escolarización, se asocia 
generalmente a alguna industria o al uso de algún 
set tecnológico especifico; seguido por influencias 
del mercado pre-laboral, esto hace referencia a las 
influencias que enfrentan los individuos antes de 
ingresar al mercado laboral; y la calidad educativa 
e inversiones no educativas, lo que significa que 
existen variables de interés, que repercuten en el 
individuo al momento de tomar decisiones como, 
¿con qué profesores tomar ciertas asignaturas?, 
¿qué asignaturas tomar?, ¿en qué materias invertir 
más tiempo?, ¿a qué universidad ir?, ¿qué cursos 
adicionales tomar?, ¿qué colegio escogieron sus 
padres?, entre otras. 

Por ser la calidad educativa una variable que in-
terviene simultáneamente en diversos planos del 
desarrollo económico, se hace relevante identificar 
los elementos que inciden en ella, de hecho autores 
como Zheng (2010) aseveran que ésta responde a 
factores objetivos (escuela y construcción académi-
ca), a factores subjetivos (profesores y metodologías 
pedagógicas) y a factores de demandas morales y 
laborales que la sociedad requiere de los individuos 
en proceso de formación. Zheng también plantea 
que la calidad de la educación está supeditada al 
efecto producido en la sociedad a través de sus es-
tudiantes y el nivel de éstos depende de la calidad 
de la educación, es decir el instrumento de medición 
último de la calidad educativa es el desempeño de 
los estudiantes.

En complemento se encuentra Aguerrondo (2009), 
quien afirma que la educación de calidad es un 
concepto totalizante, abarcando campos que están 
inter-relacionados dentro de los procesos de for-

mación, la calidad de la infraestructura, calidad de 
los aprendizajes, calidad del docente, entre otros. 
En referencia a esta última, en Colombia el siste-
ma educativo utiliza en mayores proporciones una 
metodología de transmisión, en la cual el profesor 
toma el rol principal en el salón de clases, es quien 
tiene e imparte conocimientos, propone metodolo-
gías, propone retos y define reglas, y en su mayoría 
el estudiantado es quien escucha atento, recibe el 
conocimiento y acata las normas, por lo tanto es 
vital que el docente posea considerables niveles de 
profesionalización y bagaje académico. 

Algunos estudios han provisto estimadores con-
sistentes del impacto de profesores eficientes o 
ineficientes, basándose en diferencias observadas en 
el desempeño de los estudiantes (Hanushek & Rivkin, 
2010). Los mismos autores en 2012, rescataron la 
importancia de los profesores y de su calidad, sostu-
vieron que la medición de la calidad de los profesores 
estadounidenses basada a su desempeño, proyecta 
el impacto económico a largo plazo de políticas que 
sigan ingresando a los salones de clase a profesores 
‘de baja calidad’, se demostró que reemplazando el 
5% u 8% de estos profesores poco efectivos por 
profesores de características normales, el nivel de 
desempeño academico subiría a ser equivalente al 
de Canadá. 

Ahora bien, el discurso de la profesionalización 
docente es reciente, y surgió debido a la crisis 
educacional y al proceso de globalización en el cual 
el avance tecnológico es clave. Según la UNESCO 
(2014) la calidad de los docentes y su nivel de 
capacitación profesional son pilares para una edu-
cación de calidad; sin embargo, de acuerdo a Torres 
(1996) en los momentos en los cuales se enfoca la 
atención en la mejora de la calidad de la educa-
ción, se comienza a ver un deterioro general de la 
condición docente, esto es sobre todo en términos 
de incentivos. 

Otros autores como Medina y Domínguez (1989) y 
Villar (1990), plantean que la formación disciplinar 
y pedagógica de los docentes es el factor determi-
nante para el desarrollo de la calidad educativa. 
Así mismo Hanushek (2010) concluye que existen 
“investigaciones extensivas en escuelas que llevan 
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a una sola conclusión. La calidad de los estudiantes 
está relacionada directamente con la calidad de los 
profesores” (p. 100).

Dentro del plano nacional, Jaramillo, Rubio, 
Maldonado, Rodríguez, & Saavedra(2014), presentan 
un estudio donde se tiene de referente a Corea del 
Sur, Singapur, Canadá y Finlandia, paises con alto 
rendimiento en pruebas de educación estandariza-
das, concluyendo que se necesitan programas cada 
vez más selectivos de formación docente a nivel uni-
versitario, estos deben basarse en los principios de 
la práctica docente y la investigación en pedagogía; 
además se requieren programas de becas y subsidios 
que faciliten el estudio de éstas carreras por parte de 
los estudiantes, y un cambio en el modelo de eva-
luación docente, para fomentar su mejora continua. 
Un aspecto clave dentro del conjunto de políticas es 
el cambio a las remuneraciones, las cuales deberian 
ser mejores y más competitivas durante toda la 
carrera docente, pero especialmente para aquellos 
que inician sus actividades como profesores, con el 
fin de generar incentivos, que pretendan crear un 
mejor estatus social para el rol docente, y así lograr 
atraer a los mejores bachilleres y estudiantes del 
país a esta profesión. 

En línea, el presente estudio usa el nivel de pro-
fesionalización de los docentes como la variable 
determinante en la calidad de la educación superior, 
teniendo en cuenta el tipo de vinculación y de con-
trato, durante el periodo 2007 y 2012. Se pretende 
medir cuánto afecta el conjunto de variables a la 
calidad de la educación en Colombia. Con el propó-
sito de aportar herramientas para la implementación 
de políticas públicas dirigidas al fortalecimiento de 
la educación colombiana.

En este sentido, a través de estadística multiva-
riante y un modelo econométrico de regresión por 
quintiles se busca obtener conclusiones robustas 
frente a la composición de la calidad de la educa-
ción superior en Colombia. Para ello se utiliza como 
variable dependiente; el puntaje de los estudiantes 
en las Pruebas Saber Pro (PSP) en la Competencia 
de Compresión Lectora –CCL–, como variable proxy 

de la calidad educativa, y como variables indepen-
dientes el nivel de formación de los docentes y las 
condiciones socioeconómicas de los estudiantes.

En síntesis, el documento está estructurado en 5 
secciones; este apartado familiariza al lector con las 
características y conceptos del fenómeno a estudiar, 
la segunda describe estadísticamente los hechos 
estilizados de la educación superior en Colombia, la 
tercera detalla el proceso metodológico, se muestra 
el tratamiento de los datos y las bases teóricas del 
modelo, la cuarta presenta resultados y discusión, 
y por último las conclusiones y recomendaciones 
de los autores.

Hechos estilizados

En Colombia, a través del Instituto Colombiano 
para el Fomento de la Educación Superior –ICFES–, 
se realizan anualmente las PSP para programas de 
pregrado, con el fin de medir y evaluar la calidad 
de la educación superior en el país. Sin embargo, 
existen aspectos inherentes al sistema que influye 
en los resultados, como capacidad de infraestructura, 
sector, nivel de formación y tipo de contratación 
de los docentes. Así mismo, existen externalidades 
como: contexto socioeconómico, nivel de educación 
de los padres, entre otras. En consecuencia, el fin 
de esta sección es describir e identificar a grandes 
rasgos las variables que puedan influir en la calidad 
de educación superior en Colombia, para posterior-
mente modelarlas econométricamente.

Tabla 1.

Datos descriptivos de la CCL

Fuente: Cálculos del autor con base en ICFES, 2013.
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La tabla 1 muestra los datos descriptivos de la CCL para el periodo de estudio, 
de esto se tiene que desde el año 2007 al 2012, el máximo puntaje alcanzado 
en esta competencia fue de 20.06 y el mínimo de 5.4. 

En la figura 1 se describe el comportamiento del promedio en los resultados de 
la CCL de acuerdo con su género en cada año del estudio; se puede identificar 
que en los últimos tres años han sido las mujeres quienes han tenido mejor 
desempeño, contrario al periodo 2007-2009, en el que los hombres obtuvieron 
mayores puntajes. 

Figura 1.

Figura 2.

Resultados promedio Saber Pro en la CCL según sexo

Resultados promedio Saber Pro en CCL por estrato socioeconómico

Fuente: Cálculos del autor con base en ICFES, 2013.

Fuente: Cálculos del autor con base en ICFES, 2013.
*Vive en una zona rural donde no hay estratificación socioeconómica.
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Los resultados obtenidos en la CCL según el estrato socioeconómico se muestran 
en la figura 2, a excepción de los estudiantes que viven en una zona rural donde 
no hay estratificación socioeconómica, en promedio, los resultados ascienden 
con un estrato mayor, es decir los estudiantes de estratos más altos tienen un 
mejor desempeño en estas pruebas que sus semejantes de estratos bajos.

Por su parte, la figura 3 muestra los resultados promedios obtenidos en la CCL 
según el número de personas a cargo, se observa una relación negativa entre 
ambas variables, es decir a mayor número de personas a cargo, más bajo es el 
desempeño de los estudiantes en estas competencias. 

Figura 3.

Resultados promedio Saber Pro en CCL según el número de personas a cargo

Fuente: Cálculos del autor con base en ICFES, 2013.

La figura 4 relaciona los resultados promedios en 
CCL obtenidos por los estudiantes según el nivel 
de educación de sus padres. En este sentido y, de 
acuerdo con Melo, Ramos y Hernández (2014) “Las 
variables socioeconómicas pueden afectar no solo 
las habilidades cognitivas, por el acceso a informa-
ción y entornos apropiados para su desarrollo, sino 
las no cognitivas que padres más educados y con 

mayores ingresos pueden estimular en sus hijos” 
(p. 31). Lo cual corrobora los datos expuestos, ya 
que se observa una relación positiva entre los re-
sultados en la CCL y el nivel formativo de la madre 
mostrando que, los mejores promedios los obtuvieron 
estudiantes cuyas madres cuentan con un nivel de 
estudios de posgrados.
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Figura 4.

Figura 5. Figura 6.

Resultados promedio Saber Proen CCL según el nivel educativo de la madre

 Nivel máximo de formación docente Tiempo de dedicación docente

Fuente: Cálculos del autor con base en ICFES, 2013.

Respecto a la formación docente se observa que en 
general (excepto de técnicos y/o tecnólogos) son 
pocos los docentes con alta titulación de posgrados, 
la figura 5 muestra que para el periodo de estudio, 
en Colombia el 34% de los docentes en educación 

superior, son especialistas, seguidos de los profesio-
nales con 31%, magísteres con 27%, doctores con 
7%, tecnólogos y técnicos con alrededor del 1%, y 
por último los pos doctores, con una participación 
no superior al 1%. 
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Figura 7.

Figura 8.

Tipo de vinculación laboral

Variables con influencia de docentes vs CCL

Fuente: Cálculos del autor con base en ICFES y DANE 2014.

La figura 6 relaciona la participación de los docentes 
según el tiempo de dedicación, durante el período 
2007-2012 tan sólo el 34% de los 873.151 son do-
centes tiempo completo, y el 66% fueron vinculados 
a las universidades con un tiempo de dedicación 
parcial. Referente al tipo de contratación se denota 
una participación del 77% en término fijo y del 23% 
a término indefinido así lo muestra la figura 7.

La figura 8, relaciona la variable dependiente con 
el conjunto de características extraídas de los 
docentes, de la cual es importante anotar dos 
aspectos: el primero, que existe una reciprocidad 
positiva entre CCL y los docentes con niveles de 
formación altos, como doctorados y maestrías; y el 
segundo, que el efecto es mucho más contundente 
cuando el número de éstos aumenta, por ejemplo 
el desempeño de los estudiantes se eleva de 10,5 a 
11 puntos en promedio a partir de los 400 docentes 
con doctorado de tiempo completo y a término fijo 

caso similar se presenta con los doctores de tiempo 
completo y a término indefinido cuyo cambio de 
900 docentes genera un aumento de puntaje de 
10,7 a 10,9.

Fuente: Cálculos del autor con base en ICFES y DANE 2014.
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Metodología

Tratamiento de información 

Para el estudio se utilizaron bases de datos de docentes y estudiantes proporcio-
nadas por el ICFES y el DANE. De los docentes se apreciaron tres características: 
nivel formativo, tiempo de dedicación y tipo de contrato.

Figura 9.

Figura 9. Clasificación de variables docentes

Fuente: Elaboración propia.

Dado esto, se generaron 24 variables, producto de 
todas las combinaciones posibles; posteriormente 
se mancomunaron la base datos de los docentes 
de educación superior con los resultados de las 
Pruebas Saber Pro de los estudiantes, utilizando 
la institución de educación superior y el periodo, 
como el factor común entre estas dos. El resultado 
fue una matriz donde atañen los estudiantes de 
los docentes respectivos a cada universidad con su 
correspondiente resultado en la CCL en el periodo 
de tiempo determinado.

Estimación

Como bien lo explica la teoría econométrica, los 
coeficientes parciales de las variables en el modelo 
de regresión por MCO son hallados por medio de la 
minimización de la suma de los errores cuadrados, 
es decir:  por lo que se espera identificar 
el efecto que tienen las variables explicativas sobre 

la media condicional de la variable explicada, que en 
este caso es el puntaje de la CCL en las PSP. 

Sin embargo cuando la población objetivo se en-
cuentra dispersa, el efecto de los regresores varía y 
no se puede simplificar en un único parámetro, no 
obstante las variables independientes no afectan a 

 pero si afecta a la variable dependiente. 
Por esto el MCO resulta insuficiente para estimar 
los parámetros del modelo que se propone esta 
investigación.

En respuesta, se utilizó una regresión por quintiles 
que permite estimar el efecto de todas las varia-
bles independientes sobre toda la distribución de 
la variable dependiente y no solo sobre su media 
condicional.

De manera formal, de acuerdo con Colin Cameron 
(2009) la regresión por quintil relaciona el resultado 
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de (y), y los regresores (x), en diferentes puntos de la distribución condicional 
de (y). De este modo se tiene que, Si F (y) = Pr (Y ≤ y) define la función de dis-
tribución acumulativa (c.d.f.), entonces  es la ecuación cuya solución 
define la mediana 

El quintil q, q E (0,1), que se define como valor de y, divide los datos en las pro-
porciones q a continuación y 1-q anteriormente, es decir, F(yq) = qyYq= 
. Estos conceptos tienden a la función de la regresión por quintil condicional, 
denominado Qq (y│x), donde el quintil condicional será lineal en x.

En línea, los modelos QR ‒Por sus siglas en inglés‒, tienen un atractivo con-
siderable por: (1) permiten estudiar el impacto de los regresores tanto en la 
ubicación como en los parámetros de escala del modelo, logrando una mejor 
comprensión de los datos: y (2) el enfoque semi-paramétrico evita suposiciones 
de la distribución paramétrica de los errores de la regresión, estas características 
hacen a los QR especialmente adecuados para los datos heteroscedásticos.

Cálculo de las estimaciones QR y el error estándar

Como los modelos MCO y máxima verosimilitud, la QR es un estimador extremo, la 
implementación computacional de QR es diferente, sin embargo, la optimización 
utiliza métodos de programación lineal y el estimador qth QR, q minimiza sobre 
la función objetivo βq. 

 (1)

Donde 0<q<1, y se usa en lugar de β para dejar en claro que las diferentes op-
ciones de q estiman diferentes valores de β, Si q = 0,9 por ejemplo, se coloca 
entonces mucho más peso en la predicción de observaciones con y ≥ xβ que 
para las observaciones con y < x1 < β. A menudo, la estimación establece q = 0,5  
dando la menos absoluta-desviación al estimador que minimiza . 

La función objetivo (1) no es diferenciable, por lo que la optimización habitual 
(métodos gradiente) no se puede aplicar, en cambio, es un programa lineal. La 
solución clásica es el método simple que está garantizado para producir una 
solución en un número finito de interacciones. El estimador que minimiza Q (βQ) 
es un estimador m con propiedades asintóticas establecidas, el estimador QR 
en condiciones generales es asintóticamente normal, en este sentido se puede 
demostrar que:

 (2)

Donde , y  es el con-
dicional densidad del término del error  evaluado en uq=0 esta 
expresión analítica implica fuq(O│x;), lo que es difícil de estimar. Las estimaciones 
de la VCE (Variance Component Estimator) utilizando el método de arranque em-
parejado se prefieren a menudo, aunque esto le suma intensidad computacional.
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vando que a mayor nivel educativo de la madre1, el 
estudiante incrementa en 0,087 puntos en la CCL. 
Se manifiesta una relación opuesta entre el puntaje 
de CCL y el número de personas a cargo por los estu-
diantes, en detalle se observa que por cada persona 
a cargo adicional, el puntaje de la CCL disminuye en 
0,54 puntos en promedio.

1. Se toma la educación de la madre como variable proxy del nivel de educación 
de los padres, debido que al insertar la educación del padre se presentaba multi-
colinealidad en la estimación estadística.

Con la intención de robustecer aún más el modelo, 
esta investigación utilizó el comando bsqreg, el 
cual se usa para obtener los errores estándar de 
rutina de carga que asumen independencia sobre i 
pero, a diferencia de la ecuación (2), no requieren 
una distribución idéntica. En este caso los errores 
estándar de bsqreg son robustos en el mismo sentido 
que los de vce, para otros comandos.

Resultados y Discusión

De acuerdo con el comportamiento de los datos se 
estimó el siguiente modelo con un nivel de confianza 
del 95% y un error estimado del , donde se 
emplearon por un lado las variables concernientes 
a los estudiantes como el estrato socioeconómico, 
el nivel de formación de la madre, el número de 
personas a cargo, el ingreso familiar y el género 
(ver tabla 2). 

Por otro lado las concernientes a los docentes que 
resultaron potencialmente significativas como: do-
cente doctor con tiempo de vinculación completo 
y tipo de contrato a término fijo (dtctf), doctor con 
tiempo de vinculación completo y tipo de contrato 
a término indefinido (dtcti), doctor con tiempo de 
vinculación parcial y tipo de contrato a término fijo 
(dvptf), con tiempo de vinculación parcial y tipo de 
contrato a término indefinido (dvpti) y magíster con 
tiempo de vinculación parcial y tipo de contrato a 
término fijo (mvptf).

En la estimación del modelo, el coeficiente parcial 
del estrato tiene una relación positiva con el puntaje 
en la CCL. Taxativamente por cada estrato socioeco-
nómico más alto, el desempeño en CCL aumenta en 
0,128 puntos en promedio. Con un signo esperado, 
la variable ingreso familiar presenta un comporta-
miento similar, es decir, el puntaje de CCL aumenta 
en 0,036 puntos por cada peso adicional percibido 
por el núcleo familiar. En contraste se evidencia que 
dentro la muestra se denota un mayor peso en el 
ingreso familiar que el estrato.

Por otro lado, como ya se mencionó en el apartado 
de indicadores, el nivel de educación de los padres 
influye en el de sus hijos. Esto se comprueba obser-

Tabla 2.

Estimación del modelo bsqreg

Fuente: Cálculo de los autores, stata.
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Adicionalmente, se observa que la diferencia de gé-
nero es nimia, pero estadísticamente significativa, 
se muestra que si es una estudiante quien presenta 
la prueba, obtendrá en promedio 0,0326 puntos 
menos que su contraparte masculina.

Con respecto a las variables concernientes a los 
docentes, se evidencia que el nivel formativo fue el 
más relevante. Se determina que los estudiantes que 
recibieron clases de docentes con doctorado, tiempo 
de dedicación completo y con un contrato a término 
fijo, tuvieron un mejor desempeño; de esto se tiene 
que por cada 100 docentes de este tipo el estudiante 
incrementa en promedio 0,4 puntos en CCL

Se observa que la característica diferenciadora entre 
dtctf y dtcti es el tipo de contrato con el que fueron 
vinculados, término fijo y término indefinido, el 
coeficiente parcial del primero es mayor al del se-
gundo por 0,000305 puntos. En grueso, por cada 100 
profesores con doctorado, tiempo completo y con 
contratos a término fijo los estudiantes aumentan 
en 0,0457 el puntaje en CCL. Ahora bien tomando 
como referencia el tipo de vinculación, se observa 
entre dtcti y dvpti existe una alta diferencia, que 
por cada 100 doctores, con vinculación parcial y 
término de contrato indefinido, los estudiantes 
aumentan su desempeño en 4,39 puntos en prome-
dio, cifra que representa el 39% de la media de los 
resultados en la CCL.

En lo que respecta a alumnos de los maestros ex-
tranjeros magíster con vinculación parcial y tipo de 
contrato a término fijo se interpreta que en promedio 
por cada 100 docentes de este tipo los estudiantes 
obtuvieron 0,58 puntos en la CCL en promedio.

Conclusión

Colombia es un territorio con grandes retos a en-
frentar, pero a su vez con oportunidades latentes, 
debe centrarse en el fortalecimiento de la educación, 
tales esfuerzos deben estar dirigidos especialmente 
a aquellos factores diferenciadores que ejerzan alto 
impacto en los resultados y en la calidad del sistema. 
Las condiciones socioeconómicas, de acuerdo al 
ejercicio empírico influyen significativamente en 
la calidad de la educación, por lo tanto se deben 

propiciar un conjunto de factores que permitan a 
los estudiantes tener los resultados esperados tanto 
para ellos como para la sociedad en su conjunto. En 
detalle se muestra que el estrato, ingreso familiar y 
educación de la madre tienen una relación positiva 
con el desempeño de los estudiantes universita-
rios, caso contrario con los estudiantes que tienen 
personas a cargo, como hijos, padres, conyugues, 
entre otros, los cuales afectan de manera negativa 
en su rendimiento académico. Por otro lado se ve 
una diferencia estadísticamente significativa entre 
hombres y mujeres, sin embargo no resulta muy 
preponderante en términos de puntajes, por lo que 
se concluye que no se puede decir que el género 
resulta un elemento diferenciador en el desempeño 
de los estudiantes. 

Así mismo los resultados del modelo refuerzan los 
aportes de la base teórica del estudio, puesto que 
para el caso colombiano (2007-2012) se demostró la 
influencia de la formación educativa de los docen-
tes universitarios en la calidad de los estudiantes, 
en concordancia, la formación de los profesores es 
clave para el desenvolvimiento de las competencias 
y habilidades desarrolladas por los estudiantes. 
Adicionalmente se denota una importancia en el 
tipo de vinculación en el que éstos se encuentran, 
dado que una vinculación parcial en la muestra evi-
denció un peso del 39% de la media de la CCL, cifra 
altamente representativa y controversial en cuanto 
al desempeño de los profesores de cátedra, medio 
tiempo y parciales, puesto que se esperaría mejores 
resultados en aquellos de tiempo completo ya que 
tienen mayor tiempo de dedicación a la docencia, 
por lo tanto queda abierta la discusión a próximos 
investigadores sobre este aspecto.

Todo lo anterior refuerza una realidad en el mundo, 
sobre todo en países en desarrollo, la importancia 
del rol de los doctores para nuestras instituciones 
y para las naciones, puesto que sin Ph.D. la inves-
tigación es poca, sin investigación los avances en 
ciencia y tecnología también son pequeños; lo que 
afecta a países como Colombia, donde el grueso 
de la investigación es determinada por un manejo 
político en términos de recursos como fue expresado 
durante el foro “El futuro de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación en Colombia” que se realizó en 
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2012. Fenómenos como la ‘fuga de cerebros’2 que 
desde hace mucho tiempo drena las posibilidades de 
avanzar en ciencia y tecnología, y otros fenómenos 
más recientes, muestran claramente un retraso y 
abren el camino que sigue sin recorrer en materia de 
incentivos a los investigadores, doctores y profesores 
de nuestro país. 

El mensaje es claro, Colombia debe invertir mayores 
esfuerzos en el fortalecimiento de la educación y 
se necesita una continuidad que posibilite que 
tales esfuerzos tengan resultados completos y no 
parciales, que permitan que los individuos tengan 
las herramientas para culminar sus estudios en el 
más alto nivel. Es por ello que aumentar y mejorar 
el acceso a doctorados y maestrías con alta calidad 
se hace fundamental para la formación estudiantil, 
lo que su vez se traduce en un capital humano más 
competitivo, eficiente y con alto criterio académico 
para fomentar el desarrollo. Para ello se propone que 
desde las instituciones privadas y públicas, se imple-
menten mayores recursos para la formación docente 
no sólo en áreas disciplinares sino en pedagogía. 
Desempeño de la CCL por quintil. 
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Anexos

Tabla 3.

Desempeño de la CCL por quintil

Standard errors in parentheses
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1


