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De s a f í o s a c t u a l e s D e l a e D u c a c i ó n s u p e r i o r. an á l i s i s  y  p e r s p e c t i va s f r e n t e a u n m u n D o c a m b i a n t e

  R E S U M E N 

Este capítulo evalúa el impacto de la localización y los atributos educativos de los 
padres sobre el mercado laboral de los jóvenes adultos, en particular los salarios 
y el nivel de educación más alto alcanzado. Utilizamos la información de la en-

cuesta de calidad de vida del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
DANE (2018) para medir los atributos educativos y salarios de los adultos jóvenes y 
sus padres. En este documento se encuentra que, entre mayor nivel educacional de 
los padres, sus hijos obtienen un nivel educativo más alto y reciben ingresos laborales 
mayores. A partir de la estimación de un modelo con base en la ubicación y los atribu-
tos de los padres, se encuentra que los jóvenes adultos representan padres potencial-
mente competidores que pueden tener efectos en sus salarios y en su educación. Estos 
resultados se infieren partiendo de un modelo teórico que permite encontrar pruebas 
sobre la utilidad que los adultos jóvenes reportan cuando tienen padres con un alto 
grado de educación. Las diferencias contribuyen sustancialmente a las disimilitudes 
en los patrones de los salarios entre los jóvenes de 17 a 35 años.

Palabras clave: mercado laboral, jóvenes adultos, calidad de vida, ingreso labo-
ral.

  I N T RO D U C C I Ó N

El desarrollo de la educación y el bienestar de los jóvenes generan dinámicas im-
portantes en el desarrollo de las economías. En el desarrollo educativo de los jó-
venes, los padres juegan un papel importante en la formación de todo tipo de 

habilidades de sus hijos que les sirven, entre otros, para afrontar situaciones en el mer-
cado laboral. Ha habido una amplia investigación sobre el desarrollo del capital hu-
mano de los niños, en el cual los padres juegan un papel muy importante (Heckman, 
1999;  Currie y Almond, 2011). Sin embargo, hay pocos estudios y un consenso limitado 
sobre si los padres tienen efectos directos en los jóvenes adultos. Esto se da posible-
mente porque todo lo que abarca la naturaleza de la participación de los padres en 
el futuro de los jóvenes adultos puede ser difícil de determinar o porque los padres y 
los hijos de forma natural tienden a ser similares en muchos factores observables y no 
observables. 
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Esta investigación responde a la pregunta: ¿Cuál es la relación entre los atributos 
educativos de los padres en los salarios de los jóvenes adultos? Así, el interés por esta 
investigación se centra en evaluar el efecto de los atributos educativos de los padres 
sobre el mercado laboral de los jóvenes adultos, en particular los salarios y su nivel 
educativo. Se utilizó la información de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del 
DANE (2018) para medir la localización, atributos educativos y salarios de los adultos 
jóvenes y sus padres. En el estado del arte, aún falta precisar esta relación, debido a 
que hay pocos estudios y ciertamente poco consenso sobre si los padres tienen efectos 
directos sobre los hijos (jóvenes adultos). En este sentido, se pretende contribuir a la li-
teratura sobre los salarios en relación con los atributos y localización de los padres, ex-
plorando el nivel educativo más alto alcanzado por los hijos y sus salarios, en función 
de varios controles, y explorando el grado educativo alcanzado por sus progenitores. 

En esencia, este documento explora la influencia de los padres sobre los salarios 
de los jóvenes entre 18 y 35 años, cuyo canal proviene principalmente de los factores 
asociados con vivir cerca de los padres, las transmisiones intergeneracionales prove-
nientes desde la infancia y otras transmisiones de capital humano antes de la juventud 
de los hijos y asociadas con la formación de capital humano de los padres. Particular-
mente, se analiza cuáles tipos de efectos tiene el que estos tengan un grado de educa-
ción alto (Padres con más Educación), y si estos efectos son diferentes para diferentes 
tipos de personas (Graduados Universitarios y de Secundaria). Esta investigación es in-
teresante porque relaciona el desarrollo del nivel educativo, los salarios de los jóvenes 
adultos, y los lazos familiares y sociales con la escasa movilidad de la mano de obra y 
el valor agregado que impone el grado educativo de los padres como una condición de 
transmisión intergeneracional. 

El trabajo se organiza de la siguiente manera. En la sección 2, brevemente se co-
mentan algunas razones del efecto de los padres sobre los salarios de los jóvenes adul-
tos, con base en la migración interna, los salarios y los factores familiares, así como las 
correlaciones intergeneracionales, y se propone, de acuerdo con la teoría, la hipótesis 
de esta investigación. En la sección 3 se especifica lo que sería un modelo ideal para el 
efecto de los atributos educativos y de localización de los padres. En las secciones 4 y 
5, se explica la metodología, las fuentes de información y el conjunto de datos, con los 
cuales se proporcionan estadísticas descriptivas de las características de los padres en 
los resultados de sus hijos dependiendo de donde viven en relación unos con otros. En 
la sección 6, se exponen los resultados principales de las regresiones que se realizaron 
con base en la información disponible. La sección 7 concluye y se recomiendan algu-
nos comentarios sobre los trabajos futuros y en curso.
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  L I T E R AT U R A 
R E L AC I O N A DA :  R A Z O N E S

Brevemente se explicarán los canales por los cuales los padres pueden generar 
efectos sobre los resultados del mercado laboral de los jóvenes adultos. La literatura 
en el área de economía ha estudiado esta relación desde la perspectiva teórica de tres 
maneras: la migración interna, las correlaciones intergeneracionales y el efecto sobre 
los salarios.

La migración interna existe porque en el individuo prima el objetivo de maximi-
zación de su satisfacción o utilidad. Partiendo de una función de utilidad típica, los 
individuos jóvenes eligen los lugares que ofrecen la mejor combinación de las oportu-
nidades del mercado de trabajo y de ocio, en los cuales los lazos familiares y sociales 
son un factor clave en la decisión óptima de estos factores (Mincer, 1978). Sumado a 
esto, los individuos deben tener en cuenta una serie de costos dentro de su decisión de 
satisfacción óptima: los costos de mudanza y de cambio de trabajo, que están sujetos 
a perturbaciones idiosincrásicas y choques de la economía. Así, los jóvenes adultos 
pueden tomar decisiones dependiendo del clima económico y social.1 

La relación entre padres e hijos mayores de edad se sustenta en la literatura eco-
nómica relacionada con las correlaciones intergeneracionales entre padres y niños. El 
vínculo entre generaciones mediante la medición de la transmisión de otras caracte-
rísticas, tales como la educación, la ocupación, o el coeficiente intelectual (IQ), al tratar 
de identificar los efectos causales de las características de los padres en los hijos, o 
ambas cosas (Black et al., 2015). Para estudiar los resultados del mercado de trabajo, se 
analizan los vínculos entre padres e hijos. La correlación intergeneracional se observa 
cuando los padres e hijos comparten la misma profesión u ocupación. Por ejemplo, 
en la encuesta de calidad de vida (2015), el nivel educativo más alto alcanzado por los 
jóvenes adultos se afecta positiva y significativamente con el nivel de educación más 
alto alcanzado por el padre y por la madre. 

Así los hijos se pueden beneficiar de tener un padre con una buena ocupación, y 
también se benefician cuando encuentran un trabajo similar al de sus padres. Para el 
primer caso, una buena ocupación de los padres implica que las influencias permitan 
ubicar al joven adulto en una posición privilegiada; en el segundo caso, dada la co-
rrelación intergeneracional, los hijos buscan un trabajo similar al de sus padres, con-

1 Algunos artículos relacionados con esto, pero con un enfoque diferente, se encuentran en Basker (2002) 
y Wozniak (2010), quienes proponen incentivos al trabajo local o global por educación como un fin para 
la variación en las tasas de migración.
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siderando los beneficios que ha tenido su padre en el mercado laboral. Así, los hijos 
pueden terminar en ocupaciones similares a sus padres, bien sea porque los padres les 
han ayudado a encontrar trabajos similares, porque tienen habilidades similares de 
forma natural, o porque los hijos son expuestos a la ocupación del padre y aprenden 
más sobre él. 

Finalmente, los padres pueden afectar los salarios de los jóvenes adultos si estos 
limitan su movilidad laboral por un efecto de lazo familiar y pueden afectar la ocu-
pación o los ingresos de los hijos a través de la intervención directa en el mercado de 
trabajo, por medio de las correlaciones intergeneracionales (educación e influencias).

Con base en este contexto teórico, se puede inferir una posible hipótesis sobre 
lo que se podría esperar para el caso colombiano. Dadas estas relaciones teóricas y 
causales, el efecto de localización y atributos cognitivos de los padres incide en los sa-
larios de los hijos. La proximidad a los padres compensa el diferencial de salarios tanto 
como sea posible, en cuyo caso, vivir con los padres podrá tener un efecto negativo en 
los salarios. Adicionalmente, al ser una fuente potencial de oportunidad e influencias 
en el mercado de trabajo, el efecto de la educación de los padres sobre los salarios de 
los jóvenes adultos será positivo. A partir de correlaciones y regresiones generales a los 
jóvenes adultos, este trabajo trata de explorar estos patrones en los datos.

  E S P E C I F I C AC I Ó N 
M E TO D O LÓ G I C A :  M O D E LO  I D E A L

Este modelo, basado en Coate (2013), permite la integración de la ecuación de 
salarios en un modelo de elección más completa, teniendo en cuenta una serie de cos-
tos y características asociadas a los lazos familiares (localización). Para el caso de los 
salarios, este dependerá de los controles mincerianos y también de los factores educa-
tivos. Este factor educativo del joven adulto puede depender de las características de 
formación de los padres.

El modelo de elección proporciona tres canales principales para que los padres 
afecten a los salarios de los hijos adultos. El primer canal es a través de las preferencias, 
en el que a los jóvenes adultos les gusta vivir cerca de sus padres y pueden permanecer 
cerca, en vez de buscar mercados de trabajo con salarios más altos. El segundo canal 
es a través del capital humano y los atributos educativos y de empleo de los padres, 
que introducen una medida de la capacidad del joven adulto, directamente e indepen-
diente de donde vivan los padres. Finalmente, el tercer canal es a través de la interven-
ción del mercado de trabajo, en el que tanto padres como hijos se desenvuelven en la 
misma ocupación. 
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El escenario metodológico se realiza con base en el modelo de Roy, suponiendo 
que en cada período la utilidad toma la forma para i individuos, j ocupación, l localiza-
ción y p parientes de: 

 D uijl ijl= + >



1 0  (1)
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Donde lnWijl son los salarios del individuo i en la localización l con una ocupación 
j. CMil son los costos de moverse de una localización a otra, CCij son los costos de cam-
biarse a un trabajo que está en otra localización. Estos costos dependen del estado civil 
del joven adulto y del número de hijos que este tenga. DVivepadre es una variable dicó-
toma que indica si vive con los padres, Dcasapropia es una variable binaria que indica 
si tiene casa propia en el lugar ex-ante al nuevo trabajo y DVivecercapadre  si vive cerca 
de los padres. Notrabaja es una variable binaria que indica si el individuo No trabaja.

La función de utilidad es:
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De esta manera se observa la siguiente ecuación, si D = 1: 
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Donde Cogit y Motit son las habilidades cognitivas y motrices respectivamente. T es 
el tiempo de permanencia en el trabajo, X es la experiencia y Nocabeza es una variable 
binaria que indica si el individuo no es cabeza de hogar.
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Esta ecuación es una modificación de la ecuación estándar de salarios, que incor-
pora elementos cognitivos ic y no cognitivos im  y qij donde la fracción de elementos 
cognitivos es:

 
η φ φ φ φ φ

φ
ic p m p p pEduc Educ Cog mot Notrabaja= + + + +

+
1 2 3 5 6

         33 5 6Cog mot Notrabajam m m i+ + +φ φ π  (5)

De esta forma, las habilidades individuales están en función de la ocupación, No-
trabaja, y la educación Educ como de un efecto de habilidad no observada de la madre 
(m) y el padre (p). En esta ecuación se muestra la habilidad y la exposición a cierto tipo 
de ocupaciones. Los efectos de los padres combinarían el impacto de la transmisión 
intergeneracional de los padres de las habilidades y exposición a cierto tipo de ocu-
paciones.

El principal obstáculo para el desarrollo de este modelo se centra en la informa-
ción disponible en la encuesta de calidad de vida del DANE. Dado que algunas de es-
tas variables no se encuentran disponibles, se expondrá en la metodología la forma de 
abordar el problema.

  M E TO D O LO G Í A  Y  F U E N T E S 
P R I M A R I A S  Y  S E C U N DA R I A S

En esta sección introducimos la metodología que usamos para inferir la relación 
entre los salarios de los jóvenes adultos y los atributos cognitivos y la localización de 
los padres. Tomando como base la teoría y el modelo teórico propuestos, usaremos los 
datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, DANE (2018), para encontrar las co-
rrelaciones intergeneracionales, la relación entre movilidad y salarios, y finalmente la 
relación de la localización y los atributos educativos (cognitivos) sobre los salarios de 
los jóvenes adultos. Las correlaciones intergeneracionales se realizan con la siguiente 
ecuación:

 Niveleduca DEducpadre DEducmadre Zi i j i j i i= + + + +θ θ θ γ µ0 1 2, , ’  (5)

 
Lnw DEducpadre DEducmadre Zi i j i j i i= + + + +θ θ θ γ µ0 1 2, , ’

 (6)

Donde Niveleducai es una variable discreta que mide el nivel educativo más alto 
alcanzado por el individuo y el último año o grado aprobado en este nivel y Lnwi es el 
logaritmo natural de los ingresos laborales de los jóvenes adultos, controlando por 
ninguna educación, DEducpadrei,j y DEducmadrei,j  son un conjunto de variables dicóto-
mas que contienen el grado educación discriminando del padre y la madre. Estos van 
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desde ningún nivel educativo, hasta Universitaria completa. Z es un vector de contro-
les, entre los que se incluyen:

1. Edad: Número de años cumplidos.
2. Edad al cuadrado.
3. Experiencia: Con base en Pessino (1995).
4. Sexo: 1 Si es hombre, 0 Mujer. 

En primer lugar, se recopilará el corte transversal para las variables identificadas 
en la encuesta de 2018, incluyendo solo individuos entre 18 y 35 años de edad. Un aná-
lisis de estadística descriptiva será muy útil para identificar las características propias 
de los procesos del mercado laboral de estos individuos. Previamente, se procederá a 
identificar estrategias econométricas que se ajusten a las características propias del 
objeto de estudio. Se aplicarán en esencia mínimos cuadrados ordinarios, y la descom-
posición de Heckman, para obtener un mejor provecho de la estrategia de identifica-
ción, pues hay un sesgo de selección asociado a quienes obtienen salarios, dado que 
trabajan. El paso final es el análisis de los resultados econométricos, usando algunos 
conceptos de la correlación intergeneracional, la movilidad y los salarios, y los atri-
butos que se pueden identificar de los padres (localización y educación). El propósito 
general de estas regresiones no es solo tratar de establecer una relación causal, sino 
motivar el modelo estructural.

  E STA D Í ST I C A S  D E S C R I P T I VA S
La base de datos se construye con los individuos de la Encuesta Nacional de Ca-

lidad de Vida (2018), que tienen edades entre 18 y 35 años. La tabla 1 muestra las esta-
dísticas descriptivas para la muestra conformada por los jóvenes adultos, con edades 
entre 18 y 35 años (75.539). La idea detrás de esta muestra es que los más jóvenes pro-
bablemente necesiten la ayuda de los padres u otras redes sociales, tanto en el mer-
cado laboral y para compartir recursos u otro tipo de ayuda informal o social fuera del 
mercado laboral.

Con esta información, se generan las variables para crear la muestra de análisis. 
Para esta muestra obtengo los ingresos laborales, años de educación, experiencia, 
edad, estado de residencia con el padre y la madre, nivel educativo más alto alcanzado, 
sexo, niveles educación de la madre y el padre. La información también permite vincu-
lar si la madre y el padre del individuo son los encuestados, y cuál es su estado actual 
de empleo y de residencia. También se sabe si el padre, la madre y el joven adulto viven 
en el mismo hogar. La tabla 1 resume las principales estadísticas descriptivas.
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T A B L A  1 
E s t a d í s t i c a s  d e s c r i p t i v a s  Jó v e n e s  A d u l t o s  E C V 

Variable Media Std. Dev. Min. Max. N

Ingreso Laboral (logs) 13.352 1.474 4.585 17.216 22470

Años de Educación 6.764 4.576 3 24 75539

Experiencia 13.408 6.131 -9 26 75539

Experiencia al cuadrado 217.381 170.426 0 676 75539

Edad 26.173 5.209 18 35 75539

Edad al cuadrado 712.173 275.701 324 1225 75539

Estudió Primaria (dummy) 0.149 0.356 0 1 75539

Estudió Básica Secundaria 0.158 0.365 0 1 75539

Estudió Media Secundaria 0.316 0.465 0 1 75539

Universitario sin título 0.013 0.113 0 1 75539

Universitario con título 0.058 0.235 0 1 75539

Ocupación 1=trabaja; 0=Otra actividad 0.512 0.499 0 1 75539

Sexo 1=Hombre ; 0=Mujer 0.477 0.499 0 1 75539

Vive con la madre 1=Si; 0=No 0.373 0.483 0 1 75539

Vive con el padre 1=Si; 0=No 0.229 0.420 0 1 75539

Nivel de educación madre 4.229 3.457 1 10 47312

Nivel de educación padre 4.770 3.688 1 10 58221

Nota. DANE (2018).

  R E S U LTA D O S  D E  L A S  R E G R E S I O N E S
Los resultados para las correlaciones intergeneracionales se muestran en las ta-

blas 2 y 3. Para una regresión por mínimos cuadrados ordinarios se observa que entre 
más atributos educativos tengan los padres, más influyentes serán en el nivel educati-
vo de los jóvenes adultos. El coeficiente de R2 estuvo en 59,73% para un total de 41.119 
observaciones.

Las tablas 2 y 3, muestran la relación entre educación de los padres y salarios por 
mínimos cuadrados ordinarios. Se observa un efecto positivo y significativo en los ni-
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veles de educación más alto, esto es, a mayor grado de escolaridad de los padres hay 
un efecto mayor sobre los salarios de los jóvenes adultos.

T A B L A  2 
Re s u l t a d o s  d e  l a  e s t i m a c i ó n  N i v e l  d e  e d u c a c i ó n  m á s  a l t o  ( M C O -Jó v e n e s  a d u l t o s ) 

Variable Coeficiente (Std. Err.)

Sexo Hombre=1 ; Mujer=0 -0,176 (0,015)

Edad del individuo 0,917 (0,022)

Edad al cuadrado del individuo -0,012 (0,000)

experiencia Pessino(95) -0,525 (0,005)

experiencia al cuadrado Pessino(95) 0,009 (0,000)

Educ madre: Toda la primaria 0,484 (0,025)

Educ madre: Alguna secundaria 0,742 (0,032)

Educ madre: Toda la secundaria 1,138 (0,030)

Educ madre: Uno o mas Tecn, o Tecnol. 1,578 (0,102)

Educ madre: Tecnología 1,433 (0,054)

Educ madre: Uno o más Universidad 1,458 (0,138)

Educ madre: Universidad completa 1,685 (0,052)

Educ madre: Ninguna -0,464 (0,027)

Educ madre: No sabe -0,066 (0,030)

Educ padre: Toda la primaria 0,340 (0,026)

Educ padre: Alguna secundaria 0,421 (0,035)

Educ padre: Toda la secundaria 0,701 (0,031)

Educ padre: Uno o más Tecn, o Tecnol. 0,897 (0,101)

Educ padre: Tecnología 1,062 (0,064)

Educ padre: Uno o más Universidad 1,170 (0,123)

Educ padre: Universidad completa 1,194 (0,052)

Educ padre: Ninguna -0,266 (0,027)

Educ padre: No sabe -0,097 (0,026)

Intercepto -6,189 (0,276)

    Nota. DANE (2018).
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T A B L A  3 
Re s u l t a d o s  d e  l a  e s t i m a c i ó n  S a l a r i o s ( l o g s )  p o r  M C O -Jó v e n e s  a d u l t o s 

Variable Coeficiente (Std. Err.)

Sexo Hombre=1 ; Mujer=0 0,257 (0,024)

Edad del individuo 0,228 (0,033)

Edad al cuadrado del individuo -0,003 (0,001)

experiencia Pessino(95) -0,065 (0,008)

experiencia al cuadrado Pessino(95) 0,001 (0,000)

Educ madre: Toda la primaria 0,094 (0,033)

Educ madre: Alguna secundaria 0,141 (0,045)

Educ madre: Toda la secundaria 0,196 (0,044)

Educ madre: Uno o más Tecn, o Tecnol. -0,023 (0,271)

Educ madre: Tecnología 0,204 (0,102)

Educ madre: Uno o más Universidad 0,095 (0,295)

Educ madre: Universidad completa 0,301 (0,096)

Educ madre: Ninguna -0,178 (0,044)

Educ madre: No sabe -0,135 (0,054)

Educ padre: Toda la primaria 0,022 (0,035)

Educ padre: Alguna secundaria -0,045 (0,057)

Educ padre: Toda la secundaria 0,062 (0,049)

Educ padre: Uno o mas Tecn, o Tecnol. 0,284 (0,179)

Educ padre: Tecnología 0,153 (0,105)

Educ padre: Uno o más Universidad 0,236 (0,184)

Educ padre: Universidad completa 0,247 (0,092)

Educ padre: Ninguna -0,076 (0,040)

Educ padre: No sabe -0,148 (0,041)

Intercepto 10,078 (0,423)

                Nota. DANE (2018).

Finalmente, la tabla 4 muestra los resultados de educación de los padres y sala-
rios con base en la descomposición de Heckman. Los resultados son robustos y resal-
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tan que los atributos educativos de los padres incrementan los salarios; mientras más 
atributos educativos tengan estos, mayores serán los salarios de los jóvenes adultos.

T A B L A  4 
Re s u l t a d o s  d e  l a  e s t i m a c i ó n  d e  s a l a r i o s :  D e s c o m p o s i c i ó n  d e  He c k m a n  Jó v e n e s 
a d u l t o s 

Variable Coefficient (Std. Err.)

Ecuación 1 : linglab

Sexo Hombre=1 ; Mujer=0 0,261 (0,046)

Edad del individuo 0,243 (0,041)

Edad al cuadrado del individuo -0,003 (0,001)

experiencia Pessino(95) -0,065 (0,008)

experiencia al cuadrado Pessino(95) 0,001 (0,000)

Educ madre: Toda la primaria 0,071 (0,039)

Educ madre: Alguna secundaria 0,120 (0,049)

Educ madre: Toda la secundaria 0,171 (0,047)

Educ madre: Uno o más Tecn, o Tecnol. -0,072 (0,163)

Educ madre: Tecnología 0,176 (0,088)

Educ madre: Uno o más Universidad 0,058 (0,215)

Educ madre: Universidad completa 0,268 (0,081)

Educ madre: Ninguna -0,184 (0,050)

Educ madre: No sabe -0,150 (0,051)

Educ padre: Toda la primaria 0,017 (0,041)

Educ padre: Alguna secundaria -0,046 (0,054)

Educ padre: Toda la secundaria 0,058 (0,049)

Educ padre: Uno o mas Tecn, o Tecnol. 0,288 (0,194)

Educ padre: Tecnología 0,152 (0,103)

Educ padre: Uno o más Universidad 0,232 (0,192)

Educ padre: Universidad completa 0,237 (0,079)

Educ padre: Ninguna -0,064 (0,050)

Educ padre: No sabe -0,150 (0,044)
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Variable Coefficient (Std. Err.)

Ecuación 1 : linglab

Intercept 9,766 (0,623)

Ecuación 2 : ocupac1

Sexo Hombre=1 ; Mujer=0 0,958 (0,014)

Edad del individuo 0,567 (0,016)

Edad al cuadrado del individuo -0,008 (0,000)

experiencia Pessino(95) -0,093 (0,004)

experiencia al cuadrado Pessino(95) 0,002 (0,000)

Intercept -9,143 (0,207)

Ecuación 3 : /

experiencia al cuadrado Pessino(95) 0,063 (0,042)

experiencia al cuadrado Pessino(95) 0,330 (0,006)

                Nota. DANE (2018).

  C O N C L U S I O N E S  Y 
R E C O M E N DAC I O N E S  
F U T U R A S

Esta investigación examina las relaciones entre los atributos educativos de los 
padres en el mercado laboral de los jóvenes adultos. Partiendo de las características 
de los jóvenes adultos y los padres, se encuentra que entre más atributos educativos 
tengan los padres mayores niveles educativos tendrán sus hijos, los jóvenes adultos. 
Este resultado es una aproximación a la correlación intergeneracional. 

Los niveles educativos están clara y coherentemente asociados con salarios más 
altos. Así, se podría pensar que las capacidades cognitivas del padre y la madre, apro-
ximados por el atributo educacional, también se asocian con mayores salarios y una 
mayor capacidad cognitiva en los hijos. Se ha demostrado en estudios previos (me-
ta-análisis de múltiples artículos publicados) que el logro educativo (años totales de 
educación) tiene un importante componente heredable (es decir, que está relacionado 
con factores genéticos que se transmiten de generación en generación) (Branigan et 
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al., 2013). Se conoce desde hace décadas que las habilidades cognitivas específicas (en 
diferentes dimensiones del funcionamiento cerebral) o generales (inteligencia) tie-
nen factores genéticos importantes (Plomin y von Stumm, 2018), los cuales pueden 
ser identificados actualmente tanto en países con mayores ingresos como en nuestros 
países de Latinoamérica (Forero et al., 2017; González-Giraldo et al., 2015). Se ha en-
contrado en estudios anteriores que el logro educativo se correlaciona con longevidad 
en las personas, y que esta asociación se explica parcialmente por el efecto de ingresos 
(Kaplan et al., 2015).

Otros estudios recientes han mostrado que las relaciones, que pueden ser bidi-
reccionales, entre ingresos y nivel educativo han cambiado a través de los años (Blan-
den y Gregg, 2004). Este tipo de observaciones pueden nutrir el desarrollo de políti-
cas que puedan mejorar los procesos de educación y desarrollo laboral en los países 
(Colodro-Conde et al., 2015). Los niveles de educación, incluyendo su comportamiento 
intergeneracional, son muy importantes para la movilidad social (Belsky et al., 2018).

Este estudio hace un avance preliminar de los efectos cognitivos provenientes de 
los padres y de localizarse cerca de ellos, en los salarios y el nivel de educación de los 
jóvenes. Es interesante seguir avanzado en el desarrollo del modelo propuesto a par-
tir del desarrollo de encuestas más generalizadas en este tipo de ejercicios. Un buen 
avance de esto podría ser la Encuesta longitudinal realizada por el CEDE y el DANE, 
para ampliar la información de las familias que se encuestan a partir de la naturale-
za genealógica que hace posible el estudio de otras relaciones; también, para realizar 
el seguimiento de alguna información relacionada con los padres y sus orígenes. Por 
ejemplo, se podría explorar cómo afecta a la familia política, las decisiones de loca-
lización y resultados del mercado laboral en comparación con los padres. También 
existe la posibilidad de poner a prueba cómo los hermanos afectan las decisiones de 
los demás, con el fin de observar si los hermanos pueden tomar decisiones de manera 
estratégica. Finalmente, con las características de los padres, tanto dentro como fuera 
del mercado de trabajo, se podría estudiar con más detalle el papel de la familia en el 
mercado laboral.
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