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Resumen: El objetivo de este documento es 
estimar los retornos privados a la educación 
de los trabajadores del sector comercial de 
Popayán, Colombia. Es importante estudiar 
estos tópicos debido a que este sector es el 
segundo más importante de la ciudad y es 
donde se concentra gran parte de la población 
con poco estudio.  Para lograrlo, se parte de 
una encuesta representativa que consta de 
519 observaciones, con la cual se estima un 
modelo de Mincer ampliado bajo el método 
generalizado de momentos (GMM). Las 
variables instrumentales utilizadas son los 
años de educación, tanto de la madre como 
del padre, y una combinación de ambos. 
Los resultados señalan que los retornos a 
la educación, considerando únicamente la 
 

educación de la madre, son del 17 % y del 
10 % por año adicional de experiencia. En 
el caso de las mujeres, sus retornos están 
12,3 % por debajo de los hombres y para los 
migrantes venezolanos son menores en 53,3 
% frente a los trabajadores nacionales. Estos 
resultados indican que debería implementarse 
una política pública diferencial local para 
ayudar a mujeres y migrantes en la mejora de 
sus condiciones laborales. 

Palabras clave: retornos de la educación, 
modelo de Mincer, método generalizado de 
momentos, trabajadores migrantes, sector 
comercial, Popayán.

Código JEL: E24, I26: L81; C26
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Abstract: The objective of this paper is to estimate the private returns to education 
of commercial sector workers in Popayán, Colombia. It is important to study these 
topics because this sector is the second most important in the city and is where a large 
part of the population with little education is concentrated.  To achieve this, we 
start from a representative survey consisting of 519 observations with which an 
expanded Mincer model is estimated under the generalized method of moments 
(GMM). The instrumental variables used are the years of education of both the 
mother and the father and a combination of both. The results indicate that the 
returns to education considering only the mother’s education are 17 % and 10 % 
per additional year of experience. In the case of women, their returns are 12.3 
% below those of men, and for Venezuelan migrants they have a return 53.3 
% lower than national workers. These results indicate that a differential local 
public policy should be implemented to help women and migrants improve their 
working conditions.

Keywords: returns to education, Mincer model, generalized method of moments, 
migrant workers, commercial sector, Popayan.

Resumo: O objetivo deste artigo é estimar os retornos privados da educação dos 
trabalhadores do setor comercial em Popayán, Colômbia. É importante estudar 
esses temas porque esse setor é o segundo mais importante da cidade e é onde se 
concentra grande parte da população com pouca escolaridade.  Para isso, partimos 
de um levantamento representativo composto por 519 observações com as quais 
um modelo Mincer expandido é estimado pelo método generalizado dos momentos 
(GMM). As variáveis instrumentais utilizadas são os anos de escolaridade da mãe 
e do pai e uma combinação de ambos. Os resultados indicam que os retornos 
da educação considerando apenas a escolaridade da mãe são de 17 % e 10 % 
por ano adicional de experiência. No caso das mulheres, os seus rendimentos 
são 12,3 % inferiores aos dos homens e, para os migrantes venezuelanos, são 
inferiores aos dos trabalhadores nacionais em 53,3 %. Estes resultados indicam 
que uma política pública local diferenciada deve ser implementada para ajudar as 
mulheres e os migrantes a melhorar as suas condições de trabalho.

Palavras-chave: retornos à educação, modelo Mincer, método generalizado dos 
momentos, trabalhadores migrantes, setor comercial, Popayán.
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Introducción

Los retornos a la educación se entienden como las tasas de crecimiento salariales 
privadas por efectos de los niveles de escolaridad (Gómez y Ramírez, 2015). Estos 
hacen parte de la literatura del amplio concepto de capital humano, en razón a que 
el conocimiento y las habilidades adquiridas por las personas llevan consigo un 
valor económico (Schultz, 1959). Inicialmente, la escolaridad se consideraba como 
la inversión en educación de los individuos sobre sí mismos para obtener beneficios 
en el largo plazo (Vargas y García, 2016).

No obstante, el concepto evolucionó y se reconoce que la formación obtenida en el 
ejercicio de un trabajo (experiencia) también puede aportar capacidades en procura 
de rendimientos e incrementos en la productividad (Becker, 1993). Por tales razones, 
en la actualidad es un concepto que comprende todos aquellos conocimientos, 
habilidades, destrezas, experiencias y demás intangibles que contribuyen a la 
generación de valor económico (Velasco, 2019; World Bank, 2020).

A raíz de tal ampliación del concepto, las ecuaciones que versan sobre retornos a 
la educación basadas en Mincer (1974), son un constructo matemático útil, ya que 
permiten cuantificar el incremento salarial por cada año adicional de escolaridad, 
dejando todo lo demás constante (ceteris paribus). Mediante la aplicación de 
estos formalismos matemáticos se han realizado numerosos estudios en el ámbito 
mundial, entre los cuales, Bjorklund y Chiswick (2003), Belzil (2008), Andini (2010), 
Patrinos (2016) y otros, que dan cuenta de retornos crecientes de los trabajadores 
a medida que aumentan sus niveles educativos, la experiencia y otras variables 
que aportan a mayores rendimientos en los procesos productivos. En el contexto 
nacional, Londoño (1992), Tenjo (1993), Castellar y Uribe (2006), Tarazona y 
Remolina (2017) también presentan evidencias sobre el papel que desempeña la 
educación en las mejoras salariales de las personas. 

Sin embargo, en el caso del Departamento del Cauca y Popayán, su capital, los 
estudios son escasos si se consideran los realizados por Gómez y Ramírez (2014, 
2021) como los únicos que hasta el momento se han enfocado en la aplicación de 
las ecuaciones ampliadas a la Mincer, más específicamente para medir los retornos 
de trabajadores del sector de la educación superior (docentes). A nivel local los 
estudios en los sectores económicos, incluido el comercial, tradicionalmente se han 
orientado a variables como el tamaño y supervivencia de las empresas, niveles de 
producción, ventas y otros indicadores, mas no sobre la influencia de la educación 
y/o la experiencia sobre escalas salariales. 
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Este sector es muy importante en la economía regional y local, dado que en las 
últimas dos décadas ha alcanzado una participación promedio del 8,4 % en el PIB 
caucano, el cual se concentra en Popayán (Giraldo y Gómez, 2012; Gómez, 2015). 
Además, según la información disponible en el Registro Mercantil de la Cámara de 
Comercio del Cauca (2021), el comercio aglutina el 62 % de las empresas (3.964). 
En cuanto a la generación de empleo, es el que más puestos locales generó en 2021 
(23,7 %), ligeramente superior a la participación del sector a nivel nacional que 
alcanzó el 19,6 % (DANE, 2021a, 2021b). 

No obstante, es un sector con una alta heterogeneidad laboral, dada la prevalencia 
de la informalidad de los establecimientos (Sánchez et al., 2016). Así mismo, es el 
sector que mayor población inmigrante venezolana vincula en el país, con el 25,4 
% de los hombres y el 22,9 % de las mujeres (DANE, 2021c). Sin embargo, para 
Popayán no se han generado datos precisos al respecto. 

Ante las consideraciones anteriores, por medio de esta investigación se busca 
estimar la tasa privada de crecimiento de los salarios de la educación de los 
trabajadores del sector comercial para Popayán. La información para tal propósito 
es producto de una encuesta incidental realizada en línea (debido a la pandemia 
por Covid-19) durante el primer semestre de 2021. Se ha diseñado un formulario 
de nueve preguntas, inserto en Google forms, cuyo link se remitió a empresarios 
del sector comercial identificados en la base de datos del Registro Mercantil de la 
Cámara de Comercio del Cauca. La recolección de la información se hizo entre 
enero y abril de 2022, tiempo en el cual se logró obtener un total de 519 respuestas.

A partir de la información obtenida, se calcula una ecuación de retornos ampliada 
la cual incluye la educación y la experiencia bajo la tradición de Mincer, a que 
se adicionaron variables como el género, la migración venezolana, el número de 
hijos y la región geográfica de procedencia del encuestado cuando no es extranjero. 
Este modelo es estimado bajo el método generalizado de momentos [GMM] y 
utiliza como variables instrumentales para evitar problemas de endogeneidad, la 
educación del padre, la madre y de ambos en escenarios separados.

El documento se compone de seis secciones, siendo la presente introducción 
la primera. La segunda, está relacionada con una aproximación teórica y la 
descripción de algunos estudios empíricos previos a manera de antecedentes. La 
tercera consiste en un análisis descriptivo de los datos recolectados en la encuesta. 
La metodología y modelación empírica es la cuarta. Finalmente, en la quinta se 
presentan las conclusiones y recomendaciones.
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Referentes teóricos y estudios aplicados

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] 
(1998), se reconocen como enfoques de medición del capital humano tres formas: 
1) enfoque sobre los estudios realizados por las personas adultas conforme a niveles 
educativos; 2) enfoque basado en la evaluación de las habilidades y destrezas 
adquiridas; 3) enfoque en los niveles salariales. 

En el primero, la variable representativa es el máximo nivel de estudios, aunque 
omite la experiencia y no está reflejada la calidad educativa que reciben, sino el 
número de años. En el segundo, los ítems fundamentales son la capacidad lectora, 
las capacidades matemáticas y el procesamiento de información y comunicación 
evaluados a través de la International Adult Literacy Survey (IALS) aplicada a 
personas cuya edad oscila entre los 16 y los 65 años. En el tercero, son relevantes 
los aportes de los niveles de escolaridad, la experiencia y las habilidades y 
destrezas que conforman el acervo del capital humano, por lo que se constituyen 
en determinantes de los salarios y de las diferencias que estos presentan según 
cada trabajador.

Los postulados de Schultz (1959) se corresponden con el último enfoque, dado 
que la educación desempeña una función social en tanto los conocimientos y 
habilidades que se adquieren en los diferentes niveles educativos se materializan 
en valor económico, cuyo tamaño está asociado a la productividad y eficiencia 
con que las personas logran desempeñar un trabajo. Este enfoque también incluye 
los planteamientos de Becker (1993), que también incorpora en el capital humano 
la experiencia, pues, aunque la educación es fundamental, el tiempo que se ha 
dedicado a trabajar representa habilidades y conocimientos empíricos que mejoran 
el rendimiento y, por ende, los ingresos. 

Siguiendo este enfoque, se han desarrollado numerosos estudios que demuestran 
la relación directa entre los salarios y el capital humano, ya que, al invertirse en 
educación y al adquirir aprendizajes durante el tiempo de trabajo, las remuneraciones 
experimentan cambios positivos (Psacharopoulos y Patrinos, 2004). Además, se 
reconoce que los salarios también son consecuencia de la edad y, más precisamente, 
de su ciclo vital, lo que significa que, en la juventud, los individuos obtienen 
remuneraciones bajas, dada su escasa experiencia, mientras que los de un mayor 
grado de madurez obtienen ingresos mayores, pero experimentan un punto de 
inflexión al disminuir su productividad laboral e intelectual (Becker, 1993).

Con estas propiedades del capital humano, se han propuesto modelos para estimar 
los impactos de la educación y la experiencia laboral sobre las remuneraciones 
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salariales, entre ellos, la ecuación minceriana que busca identificar las contribuciones 
de las variables descritas sobre las remuneraciones al trabajo (Mincer, 1974). Esta 
ecuación posteriormente fue ampliada en la medida en que incluyeron los roles de 
género al igual que el estado civil, religión, tenencia de hijos, entre otros; de tal 
manera que es factible comparar los diferenciales de los ingresos entre individuos, 
sectores o economías, cuyos datos sirven como insumo para diseñar políticas 
educativas y laborales (Ruesga et al., 2014).

Al respecto, en el estudio de Maldonado (2000), se identifica que las remuneraciones 
salariales de los trabajadores del sector público eran superiores a los del privado en 
el año 1997, mas no en aquellos que tenían estudios de posgrado. Esa contrariedad 
se explica en parte porque, en el caso de los primeros, se han establecido escalas 
de salarios que ante ciertas normas no pueden superar determinados montos, una 
barrera que no está presente en los privados. No obstante, puede inferirse que, bajo 
libertad de mercado, en la medida en que los empleados tengan un mayor nivel 
educativo, mayor es la remuneración. 

En el trabajo de Prada (2006), se muestra que en el periodo 1985-2000 los 
trabajadores con niveles de educación secundaria obtuvieron retornos altos, los 
cuales son duplicados por aquellos con formación universitario, lo cual se explica 
a partir del mayor nivel de especialización que se adquiere al obtener un título 
profesional en razón a una formación que enfatiza sobre un campo de conocimiento 
y en la cientificidad que se adquiere en la universidad. En esa misma línea, el estudio 
de López (2008) para el periodo 1984-2006, indica que la educación superior 
presentó tasas de retornos del 18 % como promedio, mientras que la secundaria 
arrojó un 7,5 % y la básica primaria 7,1 %. 

Posteriormente, García et al. (2009) identifican que durante el periodo 2001-
2005 las tasas de retorno de los trabajadores colombianos oscilaron entre 7,4 % 
y 12 %, siendo los de las mujeres los más bajos y en ambos casos experimentan 
reducciones del 0,12 % y 0,76 % ante la aplicación de pagos de impuestos. 
Este estudio demuestra la persistencia de diferencias salariales significativas en 
detrimento de las mujeres, a la vez que expone efectos adversos de los impuestos 
de renta aplicados en los retornos de la inversión en educación, especialmente en 
los que presentan alto niveles de escolaridad presentan, lo cual puede desincentivar 
la continuación de estudios.  

Para el periodo 2002-2010 la investigación de García-Bermeo (2019) señala que 
los trabajadores colombianos obtuvieron retornos crecientes y, aunque persiste la 
brecha salarial, se observan reducciones en el diferencial entre hombres y mujeres. 
Esto se explica a razón de un aumento en el número promedio de años de escolaridad 
de las mujeres, el cual pasó de 8,9 en 2002 a 10 al final de la década. 
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En la misma línea de brechas salariales, Fuentes et al. (2020) encuentran que las 
personas jefas de hogar incrementaron sus ingresos en 63,2 %, 71,5 %, 100 % y 
180 % al contar con estudios técnicos, tecnológicos, profesionales y de posgrado, 
respectivamente, aunque en las mujeres se logró cambios con una diferencia 
promedio de 25 puntos porcentuales. En otro estudio reciente se evidencian retornos 
anualizados heterogéneos en la educación universitaria, cuya tasa promedio de 
rendimiento adicional por cada año de estudios terciarios es del 5,5 % para los 
hombres y del 3,25 % para las mujeres (Morales et al., 2021).

Por otra parte, Castillo et al. (2017) en un estudio de regresión cuantílica, muestran 
que en 2015 los trabajadores del sector de minas y canteras, y los de organizaciones 
internacionales con jurisdicción en Colombia, reportaron retornos superiores al 7 
% en jóvenes y 15 % en adultos. Una característica del estudio es el peso de la 
experiencia en los trabajadores jóvenes, ya que les genera retornos de 0,33 %, 
mientras que a los adultos les representa 0,24 % adicional. 

En el contexto local, Gómez y Ramírez (2015) dan cuenta de un crecimiento 
salarial promedio de 3,5 % por cada año adicional de escolaridad para los docentes 
de la Universidad del Cauca, y específicamente de 3,6 % para los hombres y 3,3 % 
para las mujeres. Estos mismos autores en un estudio posterior muestran que los 
docentes de la Facultad de Economía de la misma institución presentan retornos de 
2,1 % como promedio general y, en cuanto a género, los profesores alcanzan una 
tasa de 2,4 %, inferior a la de sus similares femeninas que logran retornos de 2,4 % 
(Gómez y Ramírez, 2021). 

Los elementos teóricos y los ejercicios empíricos descritos demuestran la 
importancia de la educación y la experiencia para lograr mejoras salariales. 
Además, exponen factores que inciden en las diferencias, entre ellos el género, la 
edad, los niveles escolares y los sectores en donde se desempeñan. En ese sentido, 
ofrecen resultados que pueden orientar el diseño de políticas educativas y laborales 
en los países que contribuyan a alcanzar un capital humano más robusto.

Análisis descriptivo

Para una aproximación a las características de los trabajadores del sector comercial 
de Popayán, se implementó un formulario de encuesta compuesto por nueve 
preguntas orientadas a obtener datos sobre el género, lugar de procedencia, número 
de hijos, escolaridad de los trabajadores y de sus padres y madres, la experiencia 
laboral y los salarios (expresados en pesos colombianos cuyo valor de referencia 
es el salario mínimo mensual legal vigente). Esta encuesta se realizó entre el 10 de 
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enero y 10 de abril de 2021, tiempo en el que se logró recolectar información de 
519 trabajadores. Este número de encuestados constituye una muestra incidental 
y es representativa en cuanto tamaño, si se considera que, según la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares [GEIH] del DANE (2021b), el número de ocupados en el 
sector comercial de Popayán en el primer trimestre de 2021 era de 23.230. 

A partir de la consolidación de una base de 4.671 datos y discriminados en las 
nueve variables enumeradas anteriormente, se infiere que el 45,5 % de los 519 
trabajadores encuestados son mujeres, 48,4 % hombres y 6,2 % personas LGBTI. 
A diferencia del sector a nivel nacional en la que las mujeres representan el 45,5 % 
y los hombres el 54,5 % (DANE, 2021b), en Popayán la brecha es menor. Desde 
el punto de vista etario, la Tabla 1 muestra que el promedio de los trabajadores 
encuestados es de 34,6 años, y la mayor parte (70,5 %) es población joven que no 
supera los 40 años. Además, el 56,6 % de la población empleada en el sector está 
concentrada en el rango entre los 30 y 49 años de edad. 

La información obtenida permite señalar que un número significativo de trabajadores 
son padres entre los 18 y 25 años, una condición determinante en los salarios, pues 
al convertirse en padres/madres jóvenes aplazan la oportunidad de educarse, con 
lo cual la experiencia se convierte en la variable que más influye en los salarios 
(Weller, 2003). Respecto al número de hijos, los trabajadores que tienen edades 
superiores a los 45 años tienen 3 o más, mientras que los de 30 a 40 años poseen 
2. No obstante, el promedio general es de 1,5 que está acorde con la tendencia 
decreciente de la tasa de fecundidad colombiana que ha pasado de 7 en 1965 a 3,7 
en 1985 y luego a 2,5 en 2005 y a 1,8 en 2015 (Profamilia, 2015).

Tabla 1 
Algunos estadísticos descriptivos 

Edad Hijos Educación Educación 
Padre

Educación 
Madre Experiencia Salario

Media 34,6 1,5 13,3 10,1 10,8 11,6 1.310.215

Desviación 
estándar 10,0 1,3 2,6 4,1 3,4 9,4 716.621

Mínimo 18,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0.6 201.328
Máximo 62,0 5,0 18,0 17,0 18,0 42,0 4.200.000

Nota. Cálculos propios a partir de la encuesta.

Sobre la escolaridad, el promedio general es de 13,3 años, para las mujeres 13,03 
y en los hombres 13,36. Un dato destacable es que los LGBTI cuentan con una 
media de 14,28 años. Además, se observa que el 39,3 % del total tiene un nivel de 
educación básica (primaria 1,9 % y bachillerato 37,4 %), el 29,3 % tiene estudios 
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técnicos o tecnológicos (17,9 % y 11,4 %), el 20,2 % formación universitaria y el 
11,2 % estudios de posgrado (especialización 7,7 % y maestría 3,5 %), y para el 
nivel de doctorado no se obtuvieron resultados. 

De acuerdo al género según cada nivel educativo, el 1,5 % son hombres y el 0,4 
% mujeres; en bachillerato la distribución es de 19,3 % y el 17,1 %, además de 
un 1 % que son LGBTI. En educación técnica predominan las mujeres (11,4 %), 
luego los hombres (4,8 %) y los LGBTI (1,7 %). En el nivel tecnológico, las 
participaciones son 4,8 %, 5,8 % y 0,8 % respectivamente, mientras que en la 
educación universitaria los hombres tienen una mayor representación (10,8 %), 
seguidos de las mujeres (7,7 %) y los LGBTI (1,7 %). En los niveles de posgrado 
también se observa ventaja masculina, ya que especialización y maestría participan 
con el 4,2 % y 2,9 %, seguido de las mujeres con 2,5 % y 0,6 % y, finalmente, los 
LGBTI con 1 % y 0 %.

Los anteriores datos contrastan con la educación de los padres cuyo promedio de 
años de escolaridad es de 10,1 y de las madres de 10,8 (Figura 1). Los resultados 
de la encuesta también señalan que 0,2 % y 0,8 % de los padres y madres, 
respectivamente, no cuenta con niveles de escolaridad, el 13,1 % y 14,6 % presentan 
educación primaria y el 60,7 % y 63 % formación como bachilleres.
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Figura 1. Distribución de los trabajadores, padres y madres según nivel de escolaridad.
Fuente: cálculos propios a partir de la encuesta.

La prevalencia de educación básica en la mayoría de los padres se corresponde con 
los hallazgos de Ramírez y Téllez (2006) que, para el caso colombiano, acusan bajos 
niveles de cobertura, eficiencia y calidad del sistema educativo, principalmente en 
las dos últimas décadas del siglo pasado, lo que quizá tiene alguna responsabilidad 
en los bajos niveles educativos de los padres/madres de los trabajadores actuales.
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Para los niveles de educación superior se observan tasas similares en el nivel técnico 
entre padres y madres (5,8 % y 5,6 %), así como en el tecnológico (1 % y 1,3 %), 
mientras que en el nivel universitario la diferencia está en favor de las madres 
que representan el 11,8 % frente a los padres con el 10,4 %. En lo que respecta a 
posgrado, existe una ligera diferencia en favor de las madres, ya que ningún padre 
de los trabajadores encuestados presenta estudios de maestría. 

Frente a la experiencia laboral medida en años, 11,6 es el promedio general, 13,48 
para hombres, 10,4 para mujeres y 5,2 en los LGBTI. Además, el 56,1 % de los 
trabajadores no superan los 10 años. La experiencia es un determinante clave, pues 
el tiempo acumulado que un individuo posee en el ejercicio de una determinada 
labor le permite lograr una mayor productividad que se refleja en aumentos 
salariales y se potencia con la cualificación (Galvis, 2010). 

En cuanto al salario devengado, las mujeres y los LGBTI reciben un salario que 
alcanza el 77,2 % y 88,4 % del de los hombres y el promedio general es de $1.310.215. 
Así mismo, el 80 % percibe un ingreso mensual inferior a dos s.m.m.l.v.3, mientras 
que el 20 % restante obtiene entre los 2 y 4,5. Finalmente, en la Figura 2 se muestra 
que el 48,4 % de la fuerza laboral del sector está constituida por personas del Cauca, 
el 25,2 % de departamentos circunvecinos (Nariño, Valle del Cauca y Huila), 22,4 
% del resto de Colombia y el 8,9 % se distribuye entre ecuatorianos y venezolanos.

Sobre el problema de la migración, Farné y Sanín (2020) muestran que, a nivel 
nacional, el sector de comercio, hoteles y restaurantes ha vinculado al 46,3 % de la 
población en edad de trabajar (PET) venezolana migrante en Colombia, entre julio 
de 2018 y 2019, seguido del sector de servicios sociales, comunales y personales 
(14,3 %) y la construcción 11,3 %. 

48,4%

9,6%

10,8%

4,8%

17,5%

8,9%

Cauca Valle Nariño Huila Otros deptos Extranjero

Figura 2. Distribución de los trabajadores del sector comercial según la procedencia.
Fuente: cálculos propios a partir de la encuesta.

3 De acuerdo con el Decreto 1785 de 2020 expedido por el Ministerio del Trabajo, en el año 2021 el valor de un s.m.m.l.v. 
era de 908.526 pesos colombianos, por lo que es el valor establecido en la encuesta en línea como referencia para iden-
tificar los salarios percibidos por los trabajadores del sector comercial de Popayán.
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En términos generales, los trabajadores del sector comercial de Popayán muestran 
una alta heterogeneidad en aspectos como su educación y la de sus padres, al igual 
que la experiencia laboral, mientras que existen homogeneidades en las variables 
número de hijos y la edad, las cuales condicionan los retornos a la educación y 
pueden ser el punto de partida para otro análisis que profundice al respecto. 

Modelación empírica y resultados

Para estimar los retornos privados a la educación se implementa una función 
minceriana ampliada, es decir que, además de los años de educación y experiencia, 
se incluyen otras covariables como el género, la presencia de hijos, la procedencia 
geográfica del individuo y, finalmente, otra variable que recoge la migración 
venezolana, además de algunos controles. La ecuación es estimada a través del 
Método Generalizado de Momentos (GMM)4. El modelo es el siguiente:

lwi= α0 + α1 yeduci + α2 expi + α3 expi
2 + xi

' β + εi [1]

Donde lw es el logaritmo del salario monetario del trabajador i. La variable yeduc 
representa los años de educación del empleado. Esta variable tiene una característica 
y es que afecta los salarios de los trabajadores porque, a mayor educación, mayores 
remuneraciones; pero también se reconoce que, a mayores salarios, los niveles 
de educación se incrementan en el tiempo (Villarreal, 2018). Este problema de 
doble causalidad se conoce como endogeneidad, y es por esta razón que la variable 
educación debe ser reemplazada por otra que tenga una relación muy alta con ella, 
pero que no la tenga con los salarios. La literatura en estos temas señala que la 
variable educación debe entonces ser reemplazada (instrumentalizada) por los 
años de escolaridad de la madre del empleado (yeduc_madre), o del padre del 
empleado (yeduc_padre), y siguiendo a Belzil (2007), también puede ser los de 
ambos al tiempo (yeduc_madre-padre). Estas variables se conocen como variables 
instrumentales, las cuales, en este caso, guardan relaciones muy altas con los 
niveles de educación de los trabajadores, pero no tienen relación con los salarios 
que se les pagan. 

De otro lado, la experiencia laboral es capturada por la variable exp, la cual 
se aproxima como la edad del individuo i menos los años de escolaridad. La 

4 El método GMM es utilizado por encima del método tradicional de variables instrumentales (IV) ya que, primero, es más 
potente estadísticamente hablando, ya que los parámetros bajo IV son consistentes, pero no eficientes (con varianza no 
mínima), mientras que bajo GMM cumplen con ambos criterios, lo que mejora su precisión. Adicionalmente, este método 
utiliza la información disponible de manera óptima, especialmente en presencia de heterocedasticidad o autocorrelación.
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experiencia al cuadrado () se introduce para comprobar si un año adicional de 
experiencia laboral incrementa a una tasa decreciente los salarios, es decir, para 
verificar si la función minceriana ampliada es cóncava en esa variable.

El conjunto de variables denotados por x, incluye un conjunto de variables 
cualitativas que muestran la presencia o ausencia de un atributo. Específicamente, el 
género (gen) asume el valor de 1 si el trabajador es mujer/LGBTI y 0 en otro caso5. 
Adicionalmente, la variable kids es igual a 1 si hay presencia de hijos y 0 en otro 
caso. Siguiendo a Björklund y Kjellström (2002), se incluye también una variable 
de interacción, es decir, una que reúne al tiempo el pronóstico de la educación y la 
experiencia laboral del trabajador únicamente en el sector comercial. 

Adicionalmente, se incluyen variables que dan cuenta de la procedencia geográfica 
del empleado (state), la cual indica si este proviene del departamento del Cauca 
o de otro departamento del país; y la variable ext que da cuenta de la presencia o 
ausencia de trabajadores venezolanos. Finalmente, se incluye un término aleatorio 
de error ( que representa todas aquellas variables que afectan los salarios, pero 
no han sido tenidas en cuenta de forma explícita en el modelo. Para realizar la 
inferencia estadística, se asume que esta variable sigue una distribución Normal, 
con media cero y varianza constante. 

Los resultados consignados en la Tabla 2 muestran tres formas funcionales para 
cada instrumento utilizado. Independientemente de este, la columna 1 muestra 
la ecuación minceriana ampliada, sin controlar por el impacto de la migración 
venezolana (ext). La segunda controla solo con la procedencia del individuo 
(state) y finalmente la tercera columna controla por ambas variables6. En el 
caso de la instrumentalización con los años de educación de la madre (yeduc_
madre), los retornos a la educación cambian dependiendo de la forma funcional. 
Sin embargo, la columna tres muestra el mejor R2 ajustado (0,67) por lo que la 
contribución marginal de cada una de las nuevas variables añadidas (state y ext) 
tiene relevancia estadística7.

En ese sentido, se puede afirmar que las tasas de retorno a la educación de los 
trabajadores del sector comercial payanés alcanzan una media del 17 %, ceteris 
paribus. En comparación con la de Colombia que es de 9,4 % de acuerdo con la 
investigación de Tarazona y Remolina (2017), esta tasa local prácticamente duplica la 

5 En vista de la baja representatividad estadística de la comunidad LGBTI en la encuesta, se optó por incluirlos con las 
mujeres. 

6  A todas las estimaciones se les aplicó el test de endogeneidad Wu-Hausman (Wu, 1974; Hausman, 1978), rechazando las 
hipótesis nulas al 10 %. De otro lado, el F estadístico (mínimo valor propio) excedió siempre el valor de 10 en la primera 
etapa, y además superó los valores críticos del sesgo del estimador 2SLS frente al sesgo del estimador OLS; por tanto, se 
concluye que los instrumentos utilizados no son débiles. Finalmente, tampoco hay restricciones sobre identificadas. 

7 El R2 ajustado es una medida que muestra la confiabilidad del modelo. En este caso los salarios son explicados en un 67 
% por las variables explicativas escogidas en la ecuación (1). 
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nacional, al tiempo que supera en más de cinco veces a la de 3,4 % que presentan los 
profesores universitarios en la misma, según el trabajo de Gómez y Ramírez (2021)8.  

En cuanto a la experiencia, los resultados indican que, por cada año adicional de 
trabajo, los salarios se elevan a una tasa del 10 %, mientras que el signo negativo 
de la experiencia, elevado al cuadrado, evidencia que la tasa a la que crece la 
experiencia es decreciente. En Colombia este retorno es cercano al 2,2 % (Tarazona 
y Remolina, 2017). 

Tabla 2
Resultados Ecuación de Mincer ampliada. GMM

Instrumento: yeduc_madre Instrumento: yeduc_padre  nstrumento: yeduc_madre-
padre

(1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3)

0.159*** 0.171*** 0.170*** 0.123*** 0.146*** 0.138*** 0.146*** 0.163*** 0.158***

(0.020) (0.019) (0.019) (0.031) (0.026) (0.028) (0.020) (0.018) (0.018)

0.187*** 0.094*** 0.100*** 0.188*** 0.036 0.096*** 0.139*** 0.025 0.065** 

(0.037) (0.034) (0.034) (0.039) (0.024) (0.034) (0.029) (0.020) (0.026)

-0.002*** -0.001* -0.001* -0.002*** -0.000 -0.001* -0.002*** -0.000 -0.001

(0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.000) (0.001) (0.001) (0.000) (0.000)

-0.166*** -0.120*** -0.123*** -0.226*** -0.118*** -0.158*** -0.228*** -0.111*** -0.152***

(0.036) (0.032) (0.032) (0.043) (0.033) (0.038) (0.042) (0.034) (0.038)

0.0120 -0.062** -0.140*** -0.143*** -0.104** -0.118***

(0.032) (0.030) (0.047) (0.044) (0.041) (0.039)

-0.151*** -0.066* -0.076** -0.188*** -0.045 -0.091** -0.180*** -0.047 -0.086** 

(0.038) (0.034) (0.035) (0.041) (0.033) (0.036) (0.040) (0.033) (0.036)

-0.507*** -0.533*** -0.524*** -0.532*** -0.525*** -0.535***

(0.065) (0.065) (0.065) (0.065) (0.065) (0.065)

8  Se aclara que estas comparaciones deben hacerse con precaución debido a que los métodos econométricos utilizados, 
la periodicidad y la muestra difieren entre este estudio y los restantes. 
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Instrumento: yeduc_madre Instrumento: yeduc_padre  nstrumento: yeduc_madre-
padre

-0.008*** -0.004*** -0.004***                

(0.001) (0.001) (0.001)                

-0.008*** -0.001 -0.004***                

(0.002) (0.001) (0.001)                

-0.000*** 0.000 -0.000** 

(0.000) (0.000) (0.000)

constante 10.964*** 11.166*** 11.229*** 11.539*** 11.649*** 11.692*** 11.347*** 11.488*** 11.523***

(0.233) (0.218) (0.227) (0.301) (0.277) (0.278) (0.217) (0.204) (0.203)

R2 Ajustado 0.604 0.667 0.670 0.602 0.674 0.681 0.607 0.668 0.677

Wald 374.089 506.104 538.635 348.387 469.632 497.722 378.443 531.791 560.93

Observaciones 519 519 519 519 519 519 519 519 519

Fuente: cálculos propios a partir de la encuesta.
Nota. pronóstico educación madre. : pronóstico educación padre. : pronóstico educación 
madre y padre.

De otro lado, como es una constante en todos los estudios de este tipo, de acuerdo al 
género, las mujeres/LGBTI siempre tienen un retorno menor que el de los hombres. 
En este caso es inferior en 12,3 %, mientas que a nivel nacional es cercano al doble 
(23,9 %). Este fenómeno posiblemente esté ligado a algún tipo de segregación 
laboral por género (Restrepo y Garcés, 2018). 

En cuanto a la tenencia de hijos, estos resultados también son concordantes 
con los realizados en los ámbitos internacional y nacional, pues la presencia de 
estos disminuye las posibilidades de cualificación, sobre todo en las mujeres, 
ya que la doble o triple jornada laboral y todos los aspectos relacionados con 
el suelo pegajoso o el techo de cristal como la economía del cuidado o la 
discriminación por cargos de gerencia, les impide acceder a mayores salarios 
(Rivera et al., 2021)9.

9 Se introdujo una variable de interacción entre el género y los hijos, pero no resultó ser estadísticamente significativa. 
Posiblemente se deba a que gran parte de las personas encuestadas no son padres ni madres de familia. 
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Las variables de interacción entre la experiencia y la educación son significativas y 
muestran un signo negativo. Esto evidencia que las personas con mayores niveles de 
experiencia y cualificación en el sector comercial payanés tienen un retorno menor 
que aquellas con las características contrarias. Posiblemente, esto está explicado 
porque es un sector que no exige un recorrido laboral amplio ni elevados niveles de 
escolaridad para ingresar por primera vez, o porque los que ya están no se interesan 
por estudiar sino por mantenerse el empleo a través del tiempo. Del lado de los 
productores, posiblemente la mayoría de ellos son empíricos y pertenecientes a 
mercados minoristas y no mayoristas.

Finalmente, las variables de procedencia y migración venezolana evidencian 
también signos negativos, lo que sugiere que los trabajadores que son oriundos 
del Departamento del Cauca tienen salarios más bajos que los de otras regiones 
de Colombia. Además, aquellos migrantes que, en general, son de nacionalidad 
venezolana, evidencian una tasa de retorno inferior en 53,3 % comparado con los 
empleados nacionales. Esto quizá se explicaría en gran parte porque la mayoría no 
cuenta con permisos laborales legales para trabajar en Colombia (visa de trabajo) 
y están sujetos a contrataciones informales de carácter verbal con el consecuente 
ofrecimiento de bajos salarios sin ningún tipo de prestaciones sociales. Esto se 
agrava en la medida en que la mayoría de los migrantes venezolanos presentan 
bajos niveles de cualificación y experiencia laboral en Colombia (Botello et al., 
2018; Bonilla y Tobón, 2019; Tribín et al., 2020). 

Las restantes formas funcionales para los otros instrumentos muestran en general 
que las tasas de retorno a la educación y a la experiencia están subvaloradas, es 
decir, inferiores al 17 % y 10 %, respectivamente. Este patrón se mantiene para las 
restantes variables explicativas y de control, a pesar de que algunas variables como 
la presencia de hijos y la experiencia al cuadrado resultan no ser estadísticamente 
significativas.

Conclusiones y recomendaciones

Este estudio estima los retornos privados a la educación para los trabajadores del 
sector comercial de Popayán, utilizando información primaria a través de una 
ecuación de Mincer ampliada. Para mejorar la precisión de las estimaciones, se 
emplea el método GMM, utilizando como variables instrumentales los años de 
educación, tanto de la madre como del padre. En este sentido, los salarios en 
promedio se elevan en 17 % por cada año de estudio ceteris paribus. No obstante, 
al discriminar por género, las mujeres/LGBTI muestran un retorno de 12,3 % por 
debajo de los hombres y, para la experiencia, la tasa de retorno alcanza el 10 %. 
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Aunque cabe destacar que todos los retornos son menores cuando se utiliza como 
instrumento la educación del padre o la combinación de padre y madre, porque los 
padres tienen una menor incidencia en la educación de los hijos. 

Vale resaltar que los resultados del estudio están en línea con los postulados teóricos 
de la ecuación de Mincer y la ecuación de Mincer ampliada, al existir retornos 
positivos para la educación con crecimientos positivos a ritmos decrecientes frente 
a la experiencia laboral. Además, cuando la función es ampliada con el género 
y la procedencia de los trabajadores, los hallazgos también están en consonancia 
con las teorías feministas y de migración, ya que las mujeres y los trabajadores 
extranjeros tienen retornos más bajos.  

Adicionalmente, los retornos de la experiencia laboral son menores que los de 
la educación, a pesar de que en este sector parece prevalecer la importancia de 
los años trabajados sobre los niveles de escolaridad. Sin embargo, al comparar la 
tasa de retorno de la experiencia, esta es significativamente mayor en este sector 
(10 %) en comparación con el promedio nacional (2 %). Así también se concluye 
que la experiencia tiene un papel destacado en la determinación de los salarios, 
ya que los retornos por años de experiencia son cinco veces mayores que a nivel 
nacional, mientras que los retornos de la educación son el doble del promedio 
nacional. De otro lado, la tenencia de hijos es también para este sector económico 
un inconveniente a la hora de incrementar los salarios, debido básicamente al 
impedimento de estudiar o trabajar, no solo por el poco tiempo disponible, sino por 
las restricciones económicas que emergen cuando se amplía la familia. 

Los resultados sobre los retornos salariales, según el lugar de origen, revelan 
una situación sorprendente ya que los trabajadores provenientes de otras 
regiones de Colombia, distintas al Cauca, obtienen mayores retornos salariales, 
lo que podría sugerir algún grado de discriminación laboral por procedencia. 
La situación es aún más precaria para los inmigrantes venezolanos, cuyos 
retornos son inferiores al 50 % de los de un trabajador nacional. Esto podría 
deberse tanto a la fragilidad de los contratos laborales establecidos como a la 
posibilidad de comportamientos xenófobos.

Este hallazgo es significativo porque revela disparidades estructurales en el 
mercado laboral del sector comercial que afectan a grupos específicos de la 
población. Estas disparidades reflejan no solo desigualdades económicas, sino 
también barreras sistémicas que limitan el acceso a oportunidades equitativas para 
ciertos segmentos de la fuerza laboral. Los retornos a la educación subrayan, como 
es una generalidad en Colombia y en el mundo, la persistencia de la desigualdad 
de género en los mercados laborales. Además, los retornos tan bajos para las 
personas migrantes indican una grave desigualdad en el acceso a los beneficios 
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de la educación. En este sentido, las investigaciones futuras deben profundizar 
cómo afectan las políticas migratorias y laborales a la integración económica de los 
migrantes; además, es importante realizar estudios desagregados que consideren 
la intersección entre género y migración, y otros factores como la raza, etnia o, 
inclusive, la discapacidad. Esto permitirá una visión más amplia y completa de las 
barreras a las que se enfrentan grupos específicos en el mercado laboral local.

Estos resultados resaltan la necesidad de implementar políticas proactivas para 
reducir las brechas de género y migración en los retornos a la educación. En 
general, políticas que exijan equidad salarial entre géneros y que faciliten la 
integración económica de migrantes. Específicamente, se recomienda diseñar e 
implementar políticas de inclusión educativa que les permita a las mujeres y a los 
migrantes aumentar sus niveles de escolaridad de tal manera que, a futuro, logren 
mayores retornos. Al diseñarse políticas de tal naturaleza, es posible evitar que 
se conviertan en padres/madres a temprana edad, pues, como se ha observado en 
el presente ejercicio, aquellos trabajadores que tienen hijos presentan retornos 
inferiores frente a quienes no los tienen (7,6 %). Además, la educación influye 
significativamente en las decisiones de las mujeres frente a las actividades 
económicas que buscan desempeñar, a la edad en que desean ser madres, al 
número de hijos y otros aspectos. Debido a esta condición biológica son quienes 
más afectaciones sufren sobre los ingresos salariales, en tanto las oportunidades 
económicas se ven disminuidas significativamente cuando se convierten en 
madres. Finalmente, programas que alienten la participación femenina en áreas 
de alta demanda y mejor remuneración, como las STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas); y de otro lado para los migrantes, el reconocimiento 
de títulos educativos y la reducción de barreras de acceso al mercado laboral 
formal; sumado al reconocimiento de credenciales extranjeras, la creación de 
programas de capacitación que faciliten la movilidad ascendente en el mercado 
laboral y la protección contra la discriminación en el trabajo.

Este estudio podría ser mejorado con la contribución y participación de 
organizaciones como la Cámara de Comercio del Cauca, la Federación Nacional 
de Comerciantes [Fenalco] y la Alcaldía Municipal de Popayán, para tener recursos 
financieros y humanos que permitan hacer un censo antes que un muestreo y poder 
evaluar de mejor forma la problemática del sector y, por tanto, buscar soluciones de 
mayor profundidad y alcance. En otras palabras, las limitaciones del estudio versan 
en que las conclusiones, posiblemente, aplican exclusivamente para el grupo de los 
encuestados y no a toda la población de comerciantes, porque el tipo de muestreo 
utilizado es incidental, por tanto, debe tomarse con precaución. 
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