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Resumen: 

La investigación presentada en esta ponencia tiene como objetivo principal diseñar una metodología para 

observar los Beneficios No Económicos de la Educación (BNE) y analizar la relación entre éstos y la escolaridad 

del jefe(a) de familia en hogares de bajo nivel socioeconómico en México. Dada la escasez de estudios sobre 

externalidades de la educación y en particular sobre los BNE, este trabajo aportará elementos valiosos al 

debate sobre la rentabilidad de la educación superior. Se propone una metodología mixta con un diseño 

explicativo secuencial en donde la primera etapa se enfocará en la construcción de indicadores para diferentes 

BNE a través de la técnica de Componentes Principales para Datos Categóricos (ACPCat) utilizando los datos 

de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) 2017 y la Encuesta Intercensal (EIC) 2015 para medir su relación 

con la escolaridad del jefe(a) de familia, en una segunda etapa se buscará recabar datos cualitativos en cinco 

hogares con características representativas, sobre actitudes, creencias y hábitos de los integrantes del hogar 

relacionados a los BNE de la educación, esto a través de observación directa y entrevistas semiestructuradas. Se 

contrastarán las tendencias encontradas en el análisis cuantitativo con lo observado en el análisis cualitativo, 

generando metainferencias para profundizar en la información sobre BNE. 

Palabras clave: Beneficios no económicos de la educación, Rentabilidad de la educación, Educación Superior.
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Introducción

La educación es un derecho humano fundamental, sin embargo su análisis no puede desligarse de su 

dimensión económica, que está relacionada a los costos para proveer de educación a la población y a 

los beneficios económicos y no económicos generados a partir de ella. La educación compite con otras 

necesidades de la población por recursos escasos, “son muchas más las necesidades de aprendizaje que los 

recursos para satisfacerlas” (Morduchowicz, 2003, p. 12).

La economía de la educación estudia los niveles óptimos de la inversión en educación, para lograr mayor 

crecimiento y productividad. Las primeras aportaciones de esta rama de la economía aunadas a la demanda 

social, incentivaron la expansión de la educación y los procesos de masificación y democratización de la 

matrícula, sin embargo, las posteriores crisis económicas y la reducción del papel del estado en el marco 

del modelo económico neoliberal han restringido la inversión en educación (Torres y Schugurensky, 2001).

Son especialmente relevantes las mediciones sobre el rendimiento, los costos, las tasas de retorno y los 

beneficios que la educación genera, para las decisiones de política educativa y asignación de recursos, siendo 

el cálculo de la tasa de retorno de la educación el más utilizado, (Piffano, 2005 y Morduchowicz, 2003).

La educación genera beneficios económicos (BE) como el aumento en el ingreso, la productividad 

o el crecimiento económico y también beneficios no económicos (BNE) como planeación familiar, 

salud, democracia, disminución del crimen y cohesión social, entre otros (Chapman y Lounkaew, 2015; 

Morduchowicz, 2003; Weir, 2007 y Wolfe y Haveman, 2001).

Existen muy pocos estudios sobre BNE y sobre las externalidades de la educación en general que 

complementen la información sobre BE (Weir, 2007 y Wolfe y Zuvekas, 1995). Esto se debe básicamente a 

la complejidad de su medición. 

En México existen fuentes de información como los Censos y conteos, la EIC y la ENH que elaborados por el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), contienen datos cualitativos de la población mediante 

los cuales es posible proponer diseños estadísticos para observar los BNE en relación a la escolaridad. 

Por otra parte dada la naturaleza de los BNE, es factible observarlos a través de técnicas cualitativas de 

recopilación y análisis de datos, siendo las propuestas metodológicas mixtas las que mayor información 

pueden generar.

En algunos estudios sobre resulta difícil separar la relación entre educación y BNE, de la relación ingreso 

y BNE (Weir, 2007), pero existe evidencia relevante de que independientemente del ingreso la educación 

genera BNE (Wolfe y Haveman, 2001).

En poblaciones vulnerables o de bajo nivel socioeconómico la educación del jefe(a) de familia genera 

cambios positivos en todos los integrantes del hogar respecto a creencias, hábitos y actitudes hacia 

aspectos como la educación, la salud y la planificación familiar, que no están relacionados a incrementos 

considerables del ingreso (Weir, 2007). 
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Dado lo anterior se presentan las siguientes preguntas investigación 

Pregunta principal 

¿Cómo son los BNE de la educación superior en hogares de bajo nivel socioeconómico en México?

Preguntas secundarias

¿Qué relaciones estadísticamente significativas existen entre los estudios del jefe(a) de familia de hogares 

de bajo nivel socioeconómico y los BNE al interior del hogar en México?

¿Existen diferencias en los BNE intrahogar según nivel socioeconómico del hogar, región donde se localiza 

el hogar, sexo de los integrantes, parentesco de los integrantes y tipo de educación del jefe(a) de familia?

¿Qué actitudes, creencias y hábitos positivos relacionados con BNE de la educación, están presentes en 

los integrantes de hogares de nivel socioeconómico bajo, cuyo del jefe(a) de familia cuenta con estudios 

de educación superior?   

Desarrollo

Enfoque teórico

El análisis de la rentabilidad de la educación está relacionado a la teoría del capital humano, propuesta 

a mediados del siglo XX por autores como Mincer, Schultz y Becker, donde el capital humano se compone 

no sólo de los conocimientos con los que cuenta un individuo, sino de sus habilidades, su salud y las 

condiciones de vida básica como vivienda y alimentación, que en conjunto le permiten ser más productivo, 

es así que invertir en educación, salud, vivienda es invertir en productividad.

En las aportaciones de Becker (1993), Mincer (1989) y Psacharopolus (1985), el análisis de las tasas de retorno 

fundamentó, los postulados de la teoría del capital humano, estos estudios encontraron que existe una 

relación fuerte entre educación e ingreso, que hay efectos intergeneracionales de la educación y que la 

tasa de retorno disminuye en nivel superior, así mismo que los ingresos están influidos por características 

de raza, sexo y lugar de residencia (Morduchowicz, 2003).

Sin embargo estudios más recientes han encontrado evidencia que indica que la inversión en educación 

por sí sola no basta para asegurar incrementos en el ingreso o crecimiento y que dan cuenta de una 

reconfiguración de los mercados de trabajo y el funcionamiento de las economías a nivel internacional 

(Ferreyra et al., 2017). 

Una de las críticas más fuertes hacia la teoría del capital humano es centralidad de la medición de los 

retornos privados de la educación, que no considera la importancia de las externalidades positivas de la 

educación (Castellar y Uribe, 2001). 

La educación genera beneficios económicos indirectos, o externalidades, así como beneficios no económicos, 

que no se ven reflejados en los diferenciales de retribuciones. El resultado es una subestimación de los beneficios 

de la educación (Morduchowicz, 2003, p. 63).
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La mayoría de los estudios sobre externalidades de la educación, miden las externalidades pecuniarias −

efectos que se reflejan en los precios, la demanda y la oferta, el mismo mercado es capaz de absorberlas−, 

mientras que hay pocas propuestas metodológicas para medir las externalidades no pecuniarias −efectos 

que los mercados no pueden regular y son difíciles de medir−  (Castellar y Uribe, 2001; Chapman y Lounkaew, 

2015; McMahon, 2004 y Piffano, 2005).

Los BNE son externalidades positivas no pecuniarias, (Piffano 2005) que no son de índole monetaria, 

presentan diferentes niveles de alcance y tienen la capacidad de mejorar las condiciones de vida (Villa, 

2003). Villa define los BNE de la educación como:

…aquellos efectos de la educación cuya contribución al bienestar individual o colectivo no se materializa en 

términos de mayor producción o menores costes. Por su propia naturaleza no monetaria […] son generalmente 

difíciles de identificar y, sobre todo, de valorar pecuniariamente (Villa, 2003, p. 311).

Algunos de los BNE que se presentan al interior del hogar están relacionados a tendencias hacia la 

acción y juicios sobre comportamientos a seguir, es decir actitudes “la evaluación de un objeto social. 

En este sentido, tanto las actitudes como los valores suponen evaluaciones generales estables de 

tipo positivo-negativo” (Ubillos, Mayordomo y Páez, 2004, p. 301), también están en relación con las 

creencias (Torregrosa, 1968) “cogniciones, conocimientos o informaciones que los sujetos poseen sobre 

un objeto (Ubillos et al., 2004) y con hábitos que “son patrones de conducta rutinizados generalmente 

inconscientes” (Ubillos et al., 2004, p. 301). Estos tres elementos pueden ser observables a través de las 

métodos cualitativos.

Enfoque metodológico

Se propone un estudio transversal con una metodología mixta con el propósito de obtener una imagen 

más completa del fenómeno (Nuñez, 2017), por medio de un diseño explicativo secuencial que se enfocará 

primero en los datos cuantitativos y posteriormente en los datos cualitativos con la finalidad de contrastar 

la información y generar metainferencias (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

En primer lugar se construirán indicadores para medir los BNE de la educación, partiendo de la teoría 

económica, del catálogo de BNE elaborado por Haveman y Wolfe (1984) y tentativamente de la información 

contenida en la ENH 2017 y la EIC 2015. 

Antes de elaborar los indicadores será necesario limpiar la base de datos y transformar algunas variables, 

posteriormente se utilizará la técnica de componentes principales para datos categóricos (ACPCat), esto 

con la asistencia de un software de análisis estadístico como SPSS. Sobre esta técnica Navarro et al., 

explican:
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El análisis de componentes principales realiza dos acciones fundamentales: cuantifica las variables originales y 

reduce la dimensionaldad de los datos […] El método de componentes principales categóricos (ACPCat), […] El 

método pone al descubierto relaciones existentes entre las variables originales, entre los casos y entre ambos: 

variables y casos (2010, p. 201).

Subsiguientemente se buscará identificar la existencia y naturaleza de las relaciones estadísticamente 

significativas entre estos indicadores y la escolaridad del jefe(a) de familia, tomando en consideración las 

diferencias que puedan existir entre niveles y tipos de educación, ubicación geográfica del hogar y sexo 

del jefe(a) de familia. Así mismo se hará un análisis de estas relaciones centrado en el nivel superior de 

educación, para encontrar diferencias entre tipos de educación superior, nivel posgrado, sexo y región. 

A continuación se recabarán datos cualitativos por medio de observación directa y entrevista 

semiestructurada en un número reducido de hogares con características representativas. Posteriormente 

se categorizarán los datos obtenidos y se triangulará entre la información entre técnicas, para encontrar 

semejanzas, diferencias y describir cada uno de los casos a profundidad. Cabe mencionar que este proceso 

se modificará en respuesta a los resultados del análisis de datos cuantitativos como lo indica el diseño 

explicativo secuencial.

No se transformarán los datos cualitativos a cuantitativos, el objetivo será la explicación y profundización 

y complementación de los resultados complementación (Hernández et al., 2010, p. 551). Se pretende 

contrastar las tendencias de datos cuantitativos con el análisis de datos cualitativos, para indagar en el 

origen de las generalidades.

Se espera generar una imagen más completa acerca de los efectos positivos de la educación del jefe(a) de 

familia en su hogar, además de identificar particularidades no visibles con los datos cuantitativos.

El estudio contará con dos muestreos distintas uno probabilístico y otro intencional. El primero, 

correspondiente a la recopilación de datos cuantitativos retomará el muestreo realizado por el INEGI 

para la ENH de 2017 y la EIC de 2015, este se trata de un diseño de la muestra maestra es probabilístico, 

estratificado, unietápico y por conglomerados” (INEGI, 2017, p. 1). 

Para la segunda etapa, se usará un muestreo intencional. Aunque no se fijará el tamaño de esta muestra 

a priori (Neuman, 2011), se propone trabajar en 5 hogares características representativas, buscado que se 

cumpla con la capacidad operativa y el entendimiento del fenómeno (Hernández et al., 2010). Ubicar los 

caso sería posible a través del apoyo de IES y datos de sus egresados.

Consideraciones finales

Al momento se considera que se podrán construir algunos indicadores de BNE de la ENH 2017 y otros 

de la EIC 2015, pero se continúan revisando fuentes de información para la elaboración de más indicadores, 
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a continuación en la tabla 1 se muestra el análisis realizado sobre los indicadores a construir, su naturaleza 

y la fuente que se utilizaría. 

Tabla1: Indicadores y fuentes de información

No. INdIcador alcaNce Naturaleza eNH Ítems de la eNcuesta INterceNsal

1 escolarIdad INdIvIduo

asIsteNcIa a la escuela

Grado 

NIvel 

alfabetIsmo

NIvel y tIpo de escolarIdad

alfabetIsmo

escolarIdad acumulada

2 INGresos INdIvIduo be sIN INformacIóN INGresos

3 INdIvIduo be

actIvIdad

trabajó la semaNa pasada

Número de trabajos

posIcIóN

coNtrato

forma de paGo

actIvIdad

ocupacIóN

posIcIóN 

4 prestacIoNes INdIvIduo be

sIN INformacIóN aGuINaldo

vacacIoNes

servIcIo médIco

utIlIdades

INcapacIdad

aHorro

tIempo de traslado 

crédIto vIvIeNda

5 productIvIdad INtrafamIlIar HoGar bNe
sIN INformacIóN INGresos 

NIvel y tIpo de escolarIdad esposa

6 escolarIdad de los HIjos HoGar bNe

edad

asIsteNcIa a la escuela

Grado 

NIvel 

alfabetIsmo

edad

escolarIdad acumulada

alfabetIzacIóN

7 mortalIdad de los HIjos HoGar bNe

dIfIcultad para 

ver

escucHar

camINar

recordar

NervIosIsmo

depresIóN

dolor

caNsaNcIo 

sIN INformacIóN

8 salud de los HIjos HoGar bNe sIN INformacIóN derecHoHabIeNcIa

9 derecHoHabIeNcIa de los HIjos HoGar bNe
edad

No de HIjos

edad

No de HIjos

10 plaNIfIcacIóN famIlIar de los HIjos HoGar bNe

11
dIsmINucIóN de fertIlIdad 

INterGeNeracIoNal
HoGar bNe

No de HIjos No de HIjos

12 fertIlIdad del jefe(a) de famIlIa HoGar bNe No de HIjos HIjas(os) NacIdas(os) vIvas(os)
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13 salud del propIo INdIvIduo INdIvIduo bNe

dIfIcultad para 

ver

escucHar

camINar

recordar

NervIosIsmo

depresIóN

dolor

caNsaNcIo 

sIN INformacIóN

14 derecHoHabIeNcIa del INdIvIduo INdIvIduo bNe sIN INformacIóN derecHoHabIeNcIa

15 salud del cóNyuGe HoGar bNe

dIfIcultad para 

ver

escucHar

camINar

recordar

NervIosIsmo

depresIóN

dolor

caNsaNcIo 

sIN INformacIóN

16 derecHoHabIeNcIa del cóNyuGe HoGar bNe sIN INformacIóN derecHoHabIeNcIa

17 eleccIóN del cóNyuGe INdIvIduo bNe
estado coNyuGal sItuacIóN coNyuGal

dóNde vIve la pareja

18 afINIdad tecNolóGIca socIal bNe
computadora

INterNet

computadora

INterNet

19 NecesIdad de traNsfereNcIas socIal bNe sIN INformacIóN recIbe ayuda del GobIerNo

Fuente: Elaboración propia con base en Wolfe y Haveman (2001) y en INEGI (2015 y 2017).

Por otra parte la construcción de las guías de observación directa y entrevista para la recopilación de 

datos cualitativos se basará en los BNE e indicadores construidos y su análisis considerando elementos 

transversales como el sexo y parentesco. A continuación en la tabla 2 se presentan las categorías tentativas 

para la construcción de los instrumentos posterior categorización.



Área temÁtica 10. Política y gestión de la educación

Acapulco, Guerrero 2019

8

Tabla 2: Guía tentativa para la información recabada por instrumentos cualitativos

cateGorÍas

beNefIcIo No ecoNómIco

subcateGorÍas

coNdIcIoNes de trabajo 

creeNcIas y actItudes sobre:
mercado de trabajo

dIfIcultad de eNcoNtrar trabajo

ocupacIóN del jefe(a) de famIlIa

la educacIóN superIor eN la búsqueda de empleo

escolarIdad de los HIjos

creeNcIas y actItudes sobre la educacIóN de los HIjos

expectatIvas educatIvas y de vIda para los HIjos

trayectorIas escolares y aprovecHamIeNto

actIvIdades cotIdIaNas de los HIjos

espacIos y coNdIcIoNes para estudIo y tareas

salud

creeNcIas y actItudes sobre:
HábItos de salud

derecHoHabIeNcIa

eNfermedades 
accIdeNtes 
alImeNtacIóN

eleccIóN de cóNyuGe
creeNcIas y actItudes sobre el matrImoNIo y la vIda eN pareja

estado cIvIl del jefe(a) de famIlIa 

plaNeacIóN famIlIar 

creeNcIas, actItudes y HábItos sobre:
plaNIfIcacIóN famIlIar

educacIóN sexual

embarazo adolesceNte 
exIsteNcIa de embarazos adolesceNtes

afINIdad tecNolóGIca

creeNcIas, actItudes y HábItos sobre la tecNoloGÍa

exIsteNcIa de tecNoloGÍa eN el HoGar 
INteNsIóN del uso de tecNoloGÍas 

NecesIdad de subsIdIos
creeNcIas y actItudes HacIa los proGramas GuberNameNtales 

Fuente: Elaboración propia.
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