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La literatura ha mostrado la importancia de las características individuales 
en el acceso de los estudiantes a la educación superior. En este documento 
se utiliza un diseño longitudinal con tres rondas de recolección de datos a fin 
de examinar los efectos de las características individuales y escolares en la 
decisión de los estudiantes de postular a educación superior. La muestra 
incluye estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas en Lima, 
Perú, que se graduaron de la secundaria en el año 2010.
Los resultados sugieren que un conjunto de factores individuales y escolares 
predicen la postulación a educación superior de los jóvenes al año de 
graduarse de educación secundaria. Aquellos estudiantes que tienen por lo 
menos un padre con educación superior, tienen casi dos veces más probabili-
dades de postular a estudios superiores que sus pares cuyos padres poseen 
solo educación primaria; mientras que los estudiantes de instituciones 
educativas donde se tomaron más acciones para favorecer su postulación 
tienen 1,25 veces más probabilidades de postular a educación superior que 
sus pares de instituciones donde ofrecen menos apoyo institucional, incluso 
tras controlar por variables a nivel individual y de la escuela. Con respecto al 
proceso de postulación a educación superior, los alumnos refieren que duran-
te el proceso no solo enfrentan barreras económicas sino también psicológi-
cas, relacionadas principalmente con la falta de información sobre qué y 
dónde estudiar y un apoyo adecuado por parte de la familia y la escuela.
En base a los resultados del estudio se realizan recomendaciones de políticas 
y programas educativos que favorezcan el acceso de los jóvenes a educación 
superior.
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El	objetivo	principal	de	la	presente	investigación	es	estudiar	los	efectos	
de	las	características	individuales	y	escolares	en	la	decisión	de	los	estu-
diantes	de	postular	a	educación	superior.	También	se	describe	el	perfil	
de	quienes	postulan	a	educación	superior	en	comparación	a	sus	pares	
que	no	lo	han	hecho	y	se	indaga	acerca	de	las	principales	dificultades	
que	enfrentan	en	su	transición	a	los	estudios	post-secundarios.	

Se	 trata	 de	 un	 estudio	 que	 utiliza	 un	 diseño	 longitudinal	 con	
tres	rondas	de	recolección	de	datos.	La	muestra	analítica	incluye	380	
estudiantes	de	33	instituciones	educativas	urbanas	tanto	públicas	como	
privadas	en	Lima,	Perú,	que	se	graduaron	de	la	secundaria	en	el	año	
2010	y	que	tienen	información	completa	para	las	tres	rondas.	

Los	resultados	sugieren	que	un	conjunto	de	factores	individuales	
y	escolares	predicen	la	postulación	a	educación	superior	de	los	jóvenes	
al	 año	 de	 graduarse	 de	 educación	 secundaria.	 Entre	 las	 principales	
variables,	 destacan	 a	 nivel	 individual	 la	 educación	 de	 los	 padres.	
Aquellos	 estudiantes	 que	 tienen	 por	 lo	 menos	 un	 padre	 que	 ha	
asistido	a	educación	superior,	tienen	casi	dos	veces	más	probabilidades	
de	postular	 a	 educación	 superior	 que	 sus	pares	 cuyos	padres	poseen	
solamente	educación	primaria	(categoría	de	referencia).	

En	relación	a	las	variables	escolares,	el	estudio	encuentra	que	los	
estudiantes	provenientes	de	instituciones	educativas	que	dan	más	apoyo	
institucional	(es	decir,	donde	se	tomaron	más	acciones	para	favorecer	
su	postulación	tales	como	orientación	vocacional,	realización	de	talleres	

RESUMEN
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acerca	de	la	postulación,	preparación	para	los	exámenes	de	admisión	
y	 la	 administración	de	 simulacros	de	 exámenes	de	 admisión)	 tienen	
1,25	veces	más	probabilidades	de	postular	 a	 educación	 superior	que	
sus	pares	procedentes	de	 instituciones	educativas	que	ofrecen	menos	
apoyo	 institucional,	 incluso	después	de	 controlar	por	 otras	 variables	
relevantes	a	nivel	individual	y	de	la	escuela.

Con	 respecto	 al	 proceso	 de	 postulación	 a	 educación	 superior	
una	vez	concluida	la	secundaria,	 los	alumnos	refieren	que	durante	el	
proceso	no	solo	enfrentan	barreras	económicas,	sino	también	lo	que	en	
la	literatura	se	ha	denominado	como	barreras	psicológicas,	relacionadas	
principalmente	con	la	falta	de	información	sobre	qué	y	dónde	estudiar	
y	un	apoyo	adecuado	por	parte	de	la	familia	y	la	escuela.	

En	base	a	los	resultados	del	estudio	se	realizan	recomendaciones	
de	 políticas	 y	 programas	 educativos	 que	 favorezcan	 el	 acceso	 de	 los	
jóvenes	a	educación	superior.



INTRODUCCIÓN

En	las	últimas	décadas	se	ha	observado	a	nivel	internacional	una	cre-
ciente	demanda	por	educación	superior.	De	acuerdo	a	lo	reportado	por	
la	Organización	para	la	Cooperación	y	Desarrollo	Económico	(OECD	
2013),	la	tasa	de	ingreso	a	educación	superior	universitaria	en	los	países	
que	forman	parte	de	esta	se	incrementó	en	más	del	20%	entre	1995	y	
el	2011,	situándose	alrededor	del	60%.	

En	el	contexto	latinoamericano	se	observa	una	tendencia	similar,	
porque	de	acuerdo	con	lo	reportado	por	la	UNESCO	(2009),	la	tasa	
bruta	promedio	de	matrícula	a	educación	superior	se	incrementó	de	un	
17%	a	principios	de	los	noventa	a	34%	en	la	actualidad.	El	Perú	no	ha	
sido	ajeno	a	este	fenómeno	y	las	tasas	de	matrícula	en	educación	superior	
también	han	aumentado	en	el	país.	El	porcentaje	de	la	población	entre	
los	17	y	24	años	de	edad	que	accede	a	educación	superior	aumentó	de	
14,6%	en	1985	a	22,2%	en	2005	(Díaz	2008)	y	actualmente	bordea	
el	26%	(INEI	2011).	

A	pesar	del	incremento	registrado,	existe	una	profunda	inequidad	
en	el	acceso	a	la	educación	superior,	dado	que	las	tasas	de	matrícula	han	
subido	predominantemente	en	el	quintil	más	rico	del	gasto	per	cápita	
(Díaz	2008).	Por	un	 lado,	esto	nos	 indica	el	efecto	del	origen	social	
en	el	acceso	a	educación	superior,	tal	como	se	sugiere	en	la	literatura	
económica	 y	 sociológica	 actual.	 Por	 otro	 lado,	 si	 asumimos	 que	 la	
población	en	el	quintil	más	rico	también	asiste	a	mejores	instituciones	
educativas,	 esto	 también	estaría	 sugiriendo	el	 efecto	potencial	de	 las	
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variables	escolares	en	el	acceso	a	educación	superior.	Es	precisamente	
este	último	tema	sobre	el	que	nos	gustaría	profundizar.	

Reconocemos	 que	 las	 variables	 individuales	 como	 las	
características	 de	 los	 estudiantes	 y	 sus	 familias,	 definitivamente	
juegan	un	rol	en	las	decisiones	sobre	su	futuro	y	son	importantes	en	sí	
mismas	(no	solo	como	controles	para	la	estimación	de	los	efectos	de	la	
escuela),	particularmente,	 en	contextos	educativos	como	el	peruano,	
caracterizados	 por	 la	 inequidad	 en	 las	 oportunidades	 y	 resultados	
educativos	 debido	 a	 características	 de	 los	 estudiantes	 como	 vivir	 en	
una	zona	rural	o	tener	una	lengua	materna	indígena.	Sin	embargo,	este	
estudio	busca	 ampliar	 la	discusión	 en	 relación	 a	 la	 transición	de	 los	
estudiantes	a	educación	superior,	considerando	también	el	rol	de	 los	
factores	escolares	en	este	proceso.	

El	 acceso	 a	 educación	 superior	 está	positivamente	 asociado	con	
una	movilidad	social	ascendente	y	mejores	oportunidades	profesionales.	
Sin	embargo,	el	impacto	de	tener	educación	superior	en	el	Perú	es	hasta	
cierto	punto	limitado	por	la	alta	correlación	que	existe	entre	acceso	a	
educación	y	origen	social	(Benavides	2004).	

Por	ello,	las	instituciones	educativas	deberían	atenuar	el	efecto	de	
las	características	individuales	de	los	estudiantes	en	sus	decisiones	sobre	
educación	post-secundaria,	es	decir,	las	escuelas	deberían	contribuir	a	
nivelar	 el	piso	para	 aquellos	 estudiantes	que	provienen	de	 contextos	
socioeconómicos	menos	favorecidos.	

En	ese	 sentido,	 es	necesario	 estudiar	 aquellas	 variables	 escolares	
asociadas	con	la	transición	a	educación	superior	a	fin	de	utilizar	dicha	
información	 en	 el	 diseño	 de	 políticas	 orientadas	 a	 garantizar	 mayor	
equidad	en	el	acceso	de	los	jóvenes	a	educación	superior.	El	presente	
estudio	espera	contribuir	al	respecto.	

Finalmente,	esta	investigación	está	organizada	en	siete	secciones,	
además	de	esta	introducción.	En	la	Sección	1	se	encuentra	una	revisión	
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de	la	literatura	acerca	de	los	factores	que	influyen	en	la	transición	de	los	
jóvenes	a	educación	superior	y	en	la	Sección	2	se	presenta	información	
acerca	 de	 la	 educación	 superior	 en	 el	 Perú	 (cómo	 está	 organizado	
el	 nivel).	 La	 Sección	 3	 informa	 acerca	 del	 diseño	 del	 estudio	 y	 las	
preguntas	de	investigación.	En	la	Sección	4	se	describen	las	bases	de	
datos	que	se	han	utilizado	para	el	estudio	y	en	la	Sección	5	se	detalla	
la	 metodología	 de	 análisis.	 La	 Sección	 6	 presenta	 los	 resultados	 del	
estudio	y	por	último	en	la	Sección	7	se	discuten	dichos	resultados	y	se	
brinda	algunas	reflexiones	finales.	





1.	REVISIÓN	DE	LA	LITERATURA

Diversos	estudios	han	abordado	el	tema	de	la	transición	de	educación	
secundaria	 a	 educación	 superior.	 Es	 posible	 distinguir	 hasta	 cuatro	
líneas	de	investigación	diferentes	relacionadas	con	este	tema.	En	primer	
lugar,	están	los	modelos	económicos	acerca	de	la	asistencia	a	educación	
superior	 que	 enfatizan	 el	 análisis	 costo-beneficio	 de	 la	 asistencia,	 es	
decir,	 los	 estudiantes	 asistirán	 a	 educación	 superior	 si	 perciben	 que	
los	beneficios	de	esta	exceden	a	los	de	no	asistir	(por	ejemplo,	Beattie	
2002;	Albert	2000;	Hung,	Chung	y	Sui-Chu	Ho	2000).	

En	segundo	lugar,	están	los	modelos	sociológicos	que	se	centran	
principalmente	en	la	relación	entre	los	antecedentes	socioeconómicos	
del	 estudiante	 y	 su	 decisión	 de	 continuar	 estudiando	 luego	 de	
terminar	 la	 secundaria,	 y	 discuten	 el	 papel	 de	 la	 educación	 en	 el	
fortalecimiento	o	disminución	de	inequidades	y	en	la	promoción	de	
la	movilidad	social	ascendente	(por	ejemplo,	Breen	y	Jonsson	2000;	
Reimer	y	Pollack	2005;	López-Turley,	Santos	y	Ceja	2007).	

En	 tercer	 lugar,	 están	 los	 modelos	 psicológicos,	 que	 enfatizan	
el	 impacto	 de	 la	 personalidad,	 la	 motivación,	 las	 expectativas	 y	 la	
habilidad	de	los	estudiantes	en	su	decisión	de	asistir	a	la	universidad	
(Byrne	y	Flood	2005;	Hayden	y	Carpenter	1990).	Finalmente,	y	más	
recientemente,	 algunos	modelos	 educativos	 exploran	 los	 efectos	 de	
los	factores	escolares	en	la	asistencia	de	 los	estudiantes	a	educación	
superior,	aprovechando	las	técnicas	de	modelado	multinivel,	con	la	
finalidad	de	medir	adecuadamente	los	efectos	de	la	escuela	(Pustjens	
2008;	Smyth	y	Hannan	2007;	Iannelli	2001).	
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Un enfoque integral para entender la transición de los estudiantes 
a educación superior 

Siguiendo	 a	 Hossler	 y	 Stage	 (1992),	 consideramos	 que	 a	 fin	 de	
entender	a	cabalidad	el	fenómeno	de	la	transición	de	los	estudiantes	
a	educación	superior,	es	necesario	considerar	un	enfoque	integral	que	
abarque	 tanto	 los	 factores	 individuales	como	escolares.	En	relación	
con	 los	 diferentes	 modelos	 que	 explican	 la	 transición	 a	 educación	
superior,	los	autores	señalan	que:	"Si	bien	estos	modelos	son	por	lo	
general	 examinados	 independientemente	 el	 uno	 del	 otro,	 existen	
muchas	variables	que	se	superponen	a	dos	o	tres	tipos	de	modelos.	Es	
posible	utilizar	elementos	de	cada	uno	de	estos	modelos	para	formar	
una	teoría	integral	sobre	la	decisión	de	ir	a	la	universidad"	(p.	427).

Factores individuales

Diversos	estudios	han	explorado	el	efecto	de	las	variables	demográficas	
y	 socioeconómicas	como	género,	 etnicidad,	antecedentes	 familiares	
(incluyendo	 la	 educación	 de	 los	 padres	 y	 los	 antecedentes	
socioeconómicos)	y	la	habilidad	de	los	estudiantes,	en	su	transición	a	
educación	superior	o	la	elección	de	destinos	post-secundarios.	

En	 cuanto	 al	 género,	 aunque	 históricamente	 las	 mujeres	 han	
estado	 sub-representadas	 en	 la	 educación	 superior,	 el	 incremento	
en	 las	 últimas	 décadas	 de	 las	 tasas	 de	 matrícula	 de	 estas	 estaría	
sugiriendo	que,	 actualmente,	 el	género	no	es	un	 factor	decisivo	en	
la	 predisposición	 de	 ir	 a	 la	 universidad	 en	 los	 países	 desarrollados	
(Hossler	y	Stage	1992).De	hecho,	las	tasas	de	matrícula	son	más	altas	
para	 las	mujeres	en	Norteamérica	y	Europa	 (UNESCO	2011).	Sin	
embargo,	algunos	estudios	sugieren	que,	si	bien	las	mujeres	jóvenes	
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tienen	más	probabilidades	de	postular	a	cualquier	universidad	que	los	
hombres,	son	menos	propensas	de	postular	a	universidades	selectivas	
(López-Turley,	Santos	y	Ceja	2007).	

La	situación	es	distinta	en	el	contexto	de	los	países	en	desarrollo,	
donde,	a	pesar	del	considerable	aumento	de	 la	participación	de	 las	
mujeres	en	la	educación	superior	en	las	últimas	décadas,	aún	existe	
una	brecha	a	favor	de	los	hombres	(UNESCO	2011).	Específicamente	
en	 el	 caso	 del	 Perú,	 74,6%	 de	 los	 estudiantes	 matriculados	 en	
universidades	en	1960	eran	hombres,	mientras	que	 solo	un	25,4%	
eran	mujeres.	Recientemente,	en	el	2004,	54,8%	de	los	estudiantes	
matriculados	 eran	 hombres	 y	 45,2%	 eran	 mujeres,	 demostrándose	
que,	 a	 pesar	 de	 que	 la	 brecha	 de	 género	 ha	 disminuido,	 el	 género	
continúa	siendo	un	factor	en	la	predisposición	de	ir	a	la	universidad	
(Díaz	2008).	

Las	brechas	de	género	son	incluso	mayores	si	consideramos	también	
la	etnicidad	de	los	estudiantes.	En	el	caso	del	Perú	específicamente,	
las	tasas	de	matrícula	para	las	mujeres	son	particularmente	bajas	entre	
las	 estudiantes	 cuya	 lengua	 materna	 es	 indígena	 (ANR	 2010).	 Sin	
embargo,	en	un	estudio	más	reciente	realizado	por	Castro	y	Yamada	
(2012)	 utilizando	 la	 Encuesta	 Nacional	 de	 Hogares	 2004-2008	 se	
encontró	 que	 las	 brechas	 de	 género	 prácticamente	 se	 han	 cerrado,	
debido	a	que	 los	porcentajes	de	hombres	y	mujeres	que	completan	
todos	los	niveles	de	educación	son	similares.	No	obstante,	las	brechas	
de	 etnicidad	 se	 mantienen,	 siendo	 los	 blancos	 y	 mestizos	 quienes	
tienen	 más	 probabilidades	 de	 terminar	 la	 secundaria	 y	 continuar	
educación	superior	que	sus	pares	con	antecedentes	indígenas.	León	y	
Sugimaru	(2013)	encontraron	también	que	los	estudiantes	indígenas	
que	viven	en	 situación	de	pobreza,	 tienen	padres	menos	 educados,	
provienen	de	escuelas	estatales	y	viven	en	zonas	rurales,	tienen	menos	
probabilidades	de	continuar	educación	superior.
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Otro	 factor	 individual	que	ha	 sido	ampliamente	estudiado	en	
la	 literatura	 referida	 a	 la	 transición	 de	 los	 estudiantes	 a	 educación	
superior	es	el	de	los	antecedentes	familiares,	especialmente	el	origen	
social	y	la	educación	de	los	padres.	Saar	(1997)	analiza	la	transición	
a	 educación	 superior	 de	 una	 muestra	 de	 jóvenes	 provenientes	
de	 Bielorrusia	 y	 los	 países	 bálticos	 que	 culminaron	 sus	 estudios	
secundarios	 una	década	 antes	 de	 que	 la	Unión	Soviética	 dejara	 de	
existir.	Los	hallazgos	sugieren	que	el	efecto	del	origen	social	de	 los	
estudiantes	 en	 la	 transición	 a	 educación	 superior	 es	 tanto	 directo	
como	 indirecto.	 En	 primer	 lugar,	 hay	 un	 fuerte	 efecto	 del	 origen	
social	en	 la	asignación	de	su	 trayectoria	educativa	en	 la	 secundaria	
(académica	vs.	vocacional).	Pero,	luego	el	origen	social	sigue	siendo	un	
factor	muy	importante	para	predecir	las	posibilidades	de	los		jóvenes	
de	acceder	a	la	universidad.	Según	esta	investigación,	la	probabilidad	
de	 continuar	 con	 estudios	 superiores	 universitarios	 es	 mayor	 para	
los	hijos	de	profesionales	o	administradores	y	menor	para	 los	hijos	
de	 agricultores	 o	 trabajadores	 industriales.	Papas	 y	Psacharopoulos	
(1987)	encontraron	resultados	similares	en	Grecia.	De	esta	manera,	
los	hijos	de	quienes	pertenecen	a	las	clases	ocupacionales	más	altas	
tienen	 cuatro	 veces	 más	 posibilidades	 de	 ingresar	 a	 la	 universidad	
que	aquellos	cuyo	padre	es	un	trabajador	manual.	Breen	y	Jonsson	
(2000)	 también	 hallaron	 evidencia	 acerca	 del	 efecto	 indirecto	 del	
origen	social	en	la	transición	a	educación	superior	en	Suecia,	debido	
a	 que	 este	 influye	 en	 su	 trayectoria	 a	 través	 del	 sistema	 escolar,	 lo	
que	a	su	vez	afecta	sus	probabilidades	de	 llevar	a	cabo	transiciones	
posteriores.	

De	 Graaf	 y	 Wolbers	 (2003)	 encontraron	 resultados	 similares	
al	 examinar	 los	 efectos	 de	 los	 antecedentes	 sociales	 y	 el	 sexo	 del	
estudiante	en	la	elección	del	nivel	educativo	(diferenciación	vertical)	
y	campo	educativo	(diferenciación	horizontal),	usando	una	encuesta	
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a	gran	escala	y	nacionalmente	representativa	de	estudiantes	egresados	
de	la	secundaria	en	los	Países	Bajos.	De	acuerdo	con	sus	resultados,	
las	 diferencias	 verticales	 están	 más	 fuertemente	 asociadas	 con	 los	
antecedentes	 sociales	 (educación	 de	 los	 padres)	 que	 las	 diferencias	
horizontales.	 Estas	 últimas	 dependen	 en	 menor	 medida	 de	 los	
antecedentes	sociales	y	más	del	sexo	del	estudiante	(es	más	probable	
hallar	a	mujeres	en	los	campos	del	comportamiento/sociedad,	salud	y	
educación	que	en	estudios	técnicos	y	económicos).	Los	efectos	de	los	
antecedentes	 sociales	 se	mantienen	 incluso	después	de	 controlarlos	
por	 las	 notas	 de	 los	 estudiantes	 y	 los	 cursos	 llevados	 durante	 la	
secundaria.	 De	 igual	 manera,	 Jiménez	 y	 Salas-Velasco	 (2000)	
encontraron	efectos	de	la	educación	y	el	ingreso	de	los	padres	en	la	
elección	 de	 los	 estudiantes	 de	 un	 nivel	 educativo	 determinado	 en	
España.	Según	estos	autores,	los	estudiantes	provenientes	de	familias	
con	niveles	educativos	más	altos	y	con	mayores	ingresos	tienen	más	
probabilidades	 de	 optar	 por	 una	 carrera	 universitaria	 de	 mayor	
duración	(cuatro	años).	

Finnie	y	Mueller	(2008)	argumentan	que	el	impacto	del	ingreso	
de	los	padres	se	reduce	cuando	se	toma	en	cuenta	su	nivel	educativo.	
Este	último	ejerce	una	mayor	influencia	en	la	asistencia	de	los	jóvenes	
canadienses	 a	 la	 universidad	 que	 los	 ingresos	 de	 los	 padres.	 Como	
mencionan	 dichos	 autores,	 “sería	 mejor	 para	 los	 estudiantes	 tener	
al	 menos	 un	 padre	 con	 educación	 superior	 universitaria	 en	 lugar	
de	 uno	 con	 altos	 ingresos	 económicos"	 (p.	 101).	 El	 efecto	 directo	
de	 la	 educación	 de	 los	 padres	 se	 mantiene	 (aunque	 se	 reduce)	
incluso	después	de	controlarlo	por	el	rendimiento	académico	de	los	
estudiantes	en	la	secundaria.	

Conley	 (2001)	 analiza	 el	 efecto	 de	 la	 riqueza	 de	 los	 padres	
(medida	por	el	patrimonio	neto	total)	en	la	educación	post-secundaria	
de	 sus	 hijos	 e	 hijas,	 controlando	 por	 los	 ingresos	 y	 otras	 medidas	
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socioeconómicas.	Específicamente,	 el	 autor	 analiza	 el	 impacto	de	 la	
riqueza	de	los	padres	en	tres	aspectos	diferentes	del	logro	académico:	
la	matrícula	en	una	universidad,	la	finalización	de	la	universidad	y	la	
transición	a	estudios	de	postgrado.	Analizando	los	datos	provenientes	
del	 Panel Study Income Dynamics (PSID)	 en	 los	 Estados	 Unidos,	
Conley	encontró	que	tanto	el	nivel	de	riqueza	como	la	educación	de	los	
padres	tienen	un	efecto	positivo	y	significativo	en	el	logro	académico	
postsecundario	de	 sus	hijos	 e	hijas,	 excepto	por	 la	 predicción	de	 la	
asistencia	a	estudios	de	postgrado,	mientras	que	el	desempleo	de	los	
padres	 se	 asocia	 negativamente	 con	 los	 resultados	 educativos.	 En	
cualquier	 caso,	 los	 resultados	obtenidos	por	Conley	 sugieren	que	el	
efecto	de	las	características	de	los	padres	tiende	a	debilitarse	a	medida	
que	los	estudiantes	van	ascendiendo	en	el	sistema	educativo	(es	decir,	
no	tiene	efecto	alguno	en	la	asistencia	a	escuelas	de	postgrado).

En	el	contexto	latinoamericano,	Forste,	Heaton	y	Haas	(2004)	
analizaron	 las	 expectativas	 de	 educación	 superior	 en	 Colombia	
y	 Bolivia.	 Los	 autores	 encontraron	 que	 están	 estrechamente	
relacionadas	con	el	nivel	educativo	de	los	padres	y	los	antecedentes	
socioeconómicos	en	el	contexto	de	Bogotá,	Colombia.	Sin	embargo,	
en	La	Paz,	Bolivia,	ambas	variables	no	tienen	poder	predictivo.	Por	
el	 contrario,	 la	 estructura	 familiar	 resultó	 ser	 la	 variable	 de	 mayor	
predicción.	Así,	los	jóvenes	provenientes	de	hogares	monoparentales	
tienen	menores	expectativas	sobre	la	educación	superior.	

A	 pesar	 de	 que	 el	 acceso	 a	 educación	 superior	 ha	 aumentado	
a	 nivel	 mundial	 en	 las	 últimas	 décadas,	 el	 origen	 social	 continúa	
desempeñando	un	papel	importante	en	la	formación	de	expectativas	
de	educación	superior	en	los	estudiantes	que	cursan	el	último	año	de	
secundaria.	López-Turley,	Santos	y	Ceja	(2007)	analizaron	los	efectos	
del	 origen	 social	 en	 las	 expectativas	 educativas	 de	 tres	 cohortes	 de	
estudiantes	que	cursaban	el	último	año	de	secundaria	en	los	Estados	
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Unidos	(1972,	1982	y	1992)	y	encontraron	que	la	influencia	del	nivel	
educativo	de	los	padres	y	sus	ingresos	en	la	probabilidad	de	postular	a	
educación	superior	se	mantienen	relativamente	igual	entre	las	cohortes,	
pero	su	influencia	en	la	postulación	a	una	universidad	selectiva	se	ha	
incrementado	en	todas	estas.	Estudios	cualitativos	confirman	también	
la	importancia	de	los	antecedentes	sociales,	familiares	y	educativos	de	
los	estudiantes	en	la	transición	a	educación	superior.	Por	ejemplo,	el	
trabajo	realizado	por	Terenzini	et	al.	(1994),	describe	los	resultados	de	
una	serie	de	entrevistas	realizadas	mediante	grupos	focales	a	diversos	
grupos	de	estudiantes	de	primer	año	en	Estados	Unidos.	Entre	otras	
cosas,	los	autores	encontraron	que	la	transición	a	educación	superior	
resulta	 ser	 más	 difícil	 para	 los	 estudiantes	 de	 primera	 generación	
(aquellos	que	 son	 los	primeros	en	 su	 familia	 en	 ir	 a	 la	universidad)	
porque	acceder	a	estudios	superiores	no	formaba	parte	de	la	tradición	
familiar	 o	 expectativas	 familiares.	Para	 ellos,	 asistir	 a	 la	 universidad	
implicaba	 una	 transición	 académica,	 social	 y	 cultural.	 Al	 mismo	
tiempo,	la	mayoría	de	los	estudiantes	entrevistados	reconocieron	que	
el	apoyo	de	sus	familias	para	asistir	a	la	universidad	fue	crucial	en	su	
transición	a	educación	superior.

Específicamente	 en	 el	 caso	 del	 Perú,	 existen	 algunos	 estudios	
que	 analizan	 la	 relación	 entre	 la	 educación	 y	 la	 movilidad	 social	
intergeneracional.	Al	respecto,	Benavides	(2004)	usando	datos	de	una	
muestra	de	hombres	trabajadores	urbanos	en	el	país	concluye	que	la	
educación	superior	es	un	factor	muy	importante	para	tener	mejores	
oportunidades	 laborales,	 pero	 que	 el	 efecto	 del	 origen	 social	 en	 el	
acceso	a	educación	superior	es	aún	considerable.	Según	Benavides,	el	
que	no	todos	posean	las	mismas	oportunidades	para	acceder	a	estudios	
superiores	limita	los	efectos	positivos	de	tener	educación	superior	en	
la	 movilidad	 social	 ascendente.	 Recientemente,	 Benavides	 y	 Etesse	
(2012)	encontraron	que	el	origen	social	y	el	nivel	educativo	de	 los	
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padres	tienen	un	efecto	significativo	en	los	logros	educativos	de	sus	
hijos	e	hijas.	De	acuerdo	con	los	autores,	aquellos	que	viven	en	zonas	
urbanas	 y	 cuyos	 padres	 terminaron	 su	 educación	 superior	 tienen	
mayores	 probabilidades	 de	 completar	 ese	 mismo	 nivel	 educativo	
(61%)	en	comparación	con	sus	pares	en	zonas	rurales	(46%).

Además	de	los	antecedentes	familiares,	las	habilidades	cognitivas	
de	los	estudiantes	también	son	factores	individuales	importantes	que	
determinan	 el	 acceso	 a	 estudios	 post-secundarios	 (Beattie	 2002).	
Hayden	y	Carpenter	(1990)	argumentan	que	la	transición	a	educación	
superior	 depende	 de	 una	 combinación	 de	 factores	 individuales	 y	
de	contexto	del	estudiante.	Los	autores,	a	partir	del	análisis	de	una	
encuesta	a	una	muestra	de	estudiantes	de	último	año	de	secundaria	
en	dos	localidades	de	Australia	(Victoria	y	Queensland)	encuentran	
que	tanto	el	rendimiento	académico	de	los	estudiantes	en	el	último	
año	de	secundaria	como	el	apoyo	ofrecido	por	sus	padres,	profesores	
y	amigos,	son	factores	que	influyen	en	las	probabilidades	de	ingresar	
a	educación	superior.

Hossler	 y	 Stage	 (1992)	 y	 Hossler,	 Schmit	 y	 Vesper	 (1999)	
proponen	 un	 modelo	 integral	 para	 explicar	 la	 predisposición	 de	
asistir	 a	 estudios	 superiores,	 que	 incluye	 las	 características	 de	 los	
estudiantes	provenientes	de	Indiana	(Estados	Unidos)	y	sus	familias,	
las	expectativas	educativas	de	sus	padres,	el	nivel	de	involucramiento	
de	 los	estudiantes	en	 la	escuela	y	 su	rendimiento	académico.	Entre	
sus	principales	resultados,	los	autores	hallaron	que	la	influencia	de	los	
padres	y	los	factores	relacionados	con	la	experiencia	en	la	secundaria,	
tales	 como	 las	 notas	 y	 las	 actividades	 realizadas,	 tienen	 un	 efecto	
significativo	 en	 las	 aspiraciones	 de	 los	 estudiantes.	 El	 efecto	 de	 la	
educación	de	 los	padres	en	 los	planes	educativos	de	 los	estudiantes	
resultó	ser	tanto	directo	como	indirecto	(a	través	de	las	expectativas	de	
los	padres	respecto	a	sus	hijos,	así	como	del	rendimiento	académico	y	
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las	actividades	de	los	estudiantes	en	la	secundaria).	Asimismo,	mayores	
niveles	de	participación	en	las	actividades	de	la	secundaria	y	mejores	
notas	tienen	un	efecto	positivo	y	significativo	en	las	aspiraciones	de	
los	 estudiantes.	 Esto	 último	 sugiere	 la	 importancia	 de	 considerar	
también	variables	escolares.	

Finalmente,	 en	 el	 contexto	 peruano,	 la	 relevancia	 de	 las	
habilidades	cognitivas	y	las	experiencias	educativas	también	han	sido	
consideradas	 en	 un	 reciente	 estudio	 realizado	 por	 Castro,	 Yamada	
y	Arias	(2011),	el	cual	analiza	la	Encuesta	Nacional	de	Habilidades	
Laborales	 (ENHAB).	 Los	 autores	 encontraron	 que	 los	 ingresos	
familiares	 explican	 en	 más	 de	 la	 mitad	 las	 brechas	 de	 acceso	 en	 la	
educación	superior	entre	hogares	pobres	y	no	pobres.	La	otra	mitad	
está	relacionada	con	las	diferencias	en	la	educación	de	los	padres,	los	
antecedentes	educativos	y	las	habilidades	cognitivas.	

Factores de la escuela

Respecto	a	las	variables	vinculadas	con	la	escuela,	Bui	(2005)	examina	la	
relación	entre	una	serie	de	variables	escolares	y	la	asistencia	a	educación	
superior	 de	 estudiantes	 cuyos	 padres	 no	 cuentan	 con	 educación,	
utilizando	 datos	 provenientes	 del	 Estudio	 Longitudinal	 Nacional	
de	 Educación	 (National Education Longitudinal Study- NELS)	
realizado	en	Estados	Unidos.	Las	variables	escolares	seleccionadas	-en	
base	a	 su	maleabilidad	en	 términos	de	políticas	públicas-	 fueron	 la	
organización	 de	 la	 escuela	 (número	 de	 días	 comprendidos	 durante	
el	 año	 escolar),	 estadísticas	 de	 los	 estudiantes	 (tasa	 de	 asistencia	 y	
la	 proporción	 de	 alumnos-docentes),	 atmósfera	 (clima	 escolar	 y	
gravedad	 de	 los	 problemas	 estudiantiles),	 oferta	 académica	 (cursos	
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obligatorios,	número	de	actividades	 académicas	y	 la	disponibilidad	
de	 consejería	 académica)	 y	 finalmente	 estadísticas	 de	 los	 docentes	
(por	ejemplo,	horas	semanales	dedicadas	a	la	enseñanza	y	número	de	
días	en	que	estos	se	ausentaron	en	un	semestre).	Entre	los	principales	
resultados	se	encontró	que	a	mayor	número	de	horas	dedicadas	a	la	
enseñanza,	mayores	 son	 las	posibilidades	de	asistir	 a	 la	universidad	
y	que	 tener	docentes	que	estuvieron	ausentes	de	 la	escuela	durante	
un	 mayor	 número	 de	 días,	 disminuye	 las	 probabilidades	 de	 asistir	
a	educación	superior.	Cabe	 resaltar	que	 las	otras	variables	escolares	
mencionadas	 anteriormente,	 no	 predicen	 la	 asistencia	 a	 educación	
superior	de	manera	directa,	sino	indirecta,	a	través	de	las	experiencias	
de	los	estudiantes	en	la	secundaria.	

El	estudio	llevado	a	cabo	por	Smyth	y	Hannan	(2007)	analiza	
los	factores	individuales	y	escolares	que	influyen	la	transición	de	los	
estudiantes	a	educación	superior	en	Irlanda,	usando	una	base	de	datos	
de	estudiantes	de	secundaria	a	nivel	nacional	(más	de	4000	estudiantes	
de	aproximadamente	100	escuelas	secundarias).	A	fin	de	estimar	con	
precisión	 los	 efectos	 de	 la	 escuela,	 los	 autores	 controlaron	 por	 las	
características	previas	de	los	estudiantes,	específicamente:	el	género,	
los	 antecedentes	 sociales	 y	 las	 habilidades	 previas.	 Sus	 resultados	
corroboran	algunos	resultados	previos	que	sugieren	que	las	escuelas	
difieren	en	las	tasas	de	postulación	e	ingreso	de	sus	estudiantes.	En	
general,	 los	 autores	 hallan	 que	 los	 factores	 escolares	 asociados	 con	
mayores	 tasas	 de	 postulación	 a	 la	 universidad	 no	 necesariamente	
predicen	 mayores	 tasas	 de	 ingreso.	 Específicamente,	 sus	 resultados	
sugieren	que	el	hecho	de	que	el	colegio	brinde	consejería	vocacional	
influye	 en	 la	 postulación	 de	 los	 estudiantes	 a	 educación	 superior.	
Al	 respecto,	 encontraron	 que	 los	 estudiantes	 tienen	 1.6	 veces	 más	
probabilidades	 de	 postular	 a	 cualquier	 universidad	 si	 asistieron	 a	
una	 escuela	 que	 daba	 más	 de	 doce	 horas	 a	 la	 semana	 orientación	
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vocacional,	 aunque	 esta	 variable	 no	 predecía	 necesariamente	 el	
ingreso	 a	 la	 universidad.	 Finalmente,	 el	 estudio	 encuentra	 que	 el	
hecho	de	brindar	a	los	estudiantes	más	tiempo	para	elegir	los	cursos	
electivos	que	querían	llevar	al	final	de	la	secundaria	(elección	tardía	
de	cursos),	estaba	asociado	con	mayores	probabilidades	de	ingreso	a	
educación	superior	(Smyth	y	Hannan	2007).	

El	 estudio	 realizado	 por	 Iannelli	 (2001)	 aborda	 el	 tema	 de	 la	
transición	a	educación	superior	desde	el	punto	de	vista	de	la	eficacia	
educativa.	En	dicho	estudio,	se	analiza	el	efecto	de	los	colegios	de	tres	
países	europeos	(Países	Bajos,	Irlanda	y	Escocia)	en	los	destinos	post-
secundarios	de	los	estudiantes:	educación	superior,	empleo,	desempleo,	
prácticas	 y	 programas	 juveniles,	 controlando	 por	 las	 características	
individuales	 de	 los	 estudiantes	 y	 la	 composición	 estudiantil	 en	 los	
colegios,	 tanto	 en	 términos	 del	 nivel	 socioeconómico,	 como	 de	
rendimiento	académico).	Sus	resultados	revelan	que	existe	variación	
entre	 las	 escuelas	 en	 las	 elecciones	 educativas	de	 los	 estudiantes	 en	
los	 tres	 países.	 Las	 características	 individuales	 de	 los	 estudiantes	
explicaron	la	mayor	parte	de	la	varianza	entre	colegios.	No	obstante,	
una	parte	significativa	de	la	varianza	entre	colegios	no	fue	explicada.

Finalmente,	 más	 recientemente,	 el	 trabajo	 de	 Pustjens	 (2008)	
sugiere	que	en	el	caso	del	sistema	educativo	flamenco	en	Bélgica,	los	
colegios	secundarios	tienen	efectos	de	largo	plazo	y	estadísticamente	
significativos	 tanto	en	 las	decisiones	educativas	post-secundarias	de	
los	 estudiantes	 como	 en	 su	 rendimiento	 en	 la	 educación	 superior	
técnica	y	universitaria.	

Tal	 como	 se	 aprecia,	 la	 literatura	 acerca	 de	 la	 influencia	 de	
factores	escolares	en	las	decisiones	educativas	post-secundarias	de	los	
estudiantes	no	es	abundante.	El	tema	ha	sido	abordado	por	algunos	
estudios	internacionales	y	no	hay	información	al	respecto	en	el	caso	
del	Perú.	





2.	EDUCACIÓN	SUPERIOR	EN	EL	PERÚ

El	sistema	educativo	en	el	Perú	es	coordinado	a	nivel	nacional	por	el	
Ministerio	de	Educación.	En	términos	de	su	organización	está	dividido	
en	dos	etapas:	a)	educación	básica	y	b)	educación	superior.	La	primera	se	
caracteriza,	principalmente,	por	ser	obligatoria	y	estar	dirigida	a	niños,	
niñas	y	adolescentes,	abarcando	tres	niveles:	educación	 inicial	 (cero	a	
cinco	años),	educación	primaria	(que	dura	seis	años,	de	primer	a	sexto	
grado)	y	educación	secundaria	(que	dura	cinco	años,	de	primer	a	quinto	
grado).	Una	vez	terminada	la	educación	básica,	se	otorga	al	estudiante	
un	diploma	que	le	permite	continuar	sus	estudios	en	una	institución	de	
educación	superior	o	si	desea,	pasar	a	formar	parte	de	la	fuerza	laboral.	

La	segunda	etapa	en	el	sistema	educativo	peruano	es	la	educación	
superior.	Esta,	a	diferencia	de	la	educación	básica,	no	es	obligatoria	
y	 está	 destinada	 a	 quienes	 después	 de	 terminar	 sus	 estudios	 de	
secundaria,	 desean	 continuar	 estudios	 profesionales,	 técnicos	 o	
artísticos.	 Existen	 dos	 tipos	 de	 educación	 superior:	 universitaria	 y	
no	 universitaria.	 En	 este	 último	 caso,	 un	 estudiante	 puede	 elegir	
entre	un	Instituto	Superior	Pedagógico	(ISP),	un	Instituto	Superior	
Técnico	(IST)	o	un	Instituto	de	Formación	Artística	(IFA).	

Existe	una	diferencia	sustancial	entre	estos	dos	tipos	de	educación	
superior	 en	 términos	 de	 la	 duración	 de	 los	 estudios.	 Mientras	 que	
un	 título	universitario	puede	 ser	obtenido	después	de	 cinco	o	más	
años	de	estudios,	uno	técnico	(ya	sea	en	un	ISP,	IST	o	IFA)	puede	
obtenerse	después	de	tres	años	de	estudio.
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	Con	la	finalidad	de	inscribirse	en	una	institución	de	educación	
superior,	el	estudiante	debe,	en	primer	lugar,	completar	la	educación	
secundaria	y	obtener	la	certificación	correspondiente,	y	en	segundo	
lugar,	 debe	 aprobar	 un	 examen	 de	 ingreso	 establecido	 por	 la	
institución	 de	 educación	 superior,	 ya	 sea	 una	 universidad	 o	 un	
instituto,	debido	a	que	el	número	de	vacantes	disponibles	es	menor	al	
número	de	postulantes.	Regularmente	los	exámenes	de	admisión	son	
tomados	dos	veces	al	año	(en	marzo	y	en	agosto).	Solo	en	el	caso	de	
algunas	universidades	privadas,	hay	un	examen	de	ingreso	adicional	
para	 aquellos	 estudiantes	 que	 durante	 la	 secundaria	 estaban	 en	 el	
tercio	 superior.	 Estos	 estudiantes	 pueden	 postular	 a	 la	 universidad	
mientras	 están	 cursando	 el	 último	 año	 de	 secundaria.	 Aunque	 la	
modalidad	de	ingreso	por	examen	de	admisión	sigue	siendo	la	más	
frecuente,	adicionalmente,	existen	otras	modalidades	de	ingreso	a	las	
instituciones	educativas	universitarias,	como	el	ingreso	por	primeros	
puestos	y	a	través	de	centros	pre-universitarios.	De	acuerdo	al	II	Censo	
Nacional	Universitario	realizado	en	nuestro	país	en	el	año	2010,	el	
68,1%	de	la	población	total	que	accedió	a	los	estudios	universitarios	
lo	hizo	mediante	un	examen	de	admisión,	el	15	%	a	través	de	centros	
pre-universitarios	y	el	5,9	%	por	primeros	puestos.	

En	 relación	 al	 tipo	 de	 gestión	 de	 la	 educación	 superior,	 esta	
puede	 proporcionarse	 en	 instituciones	 educativas	 tanto	 privadas	
como	públicas.	En	el	caso	de	las	instituciones	públicas	la	enseñanza	es	
gratuita,	siendo	subvencionada	por	el	Estado,	mientras	que	en	el	caso	
de	las	instituciones	privadas	los	estudiantes	deben	pagar	una	pensión	
por	estudiar	 ahí.	Según	cifras	del	 II	Censo	Nacional	Universitario,	
la	 mayor	 parte	 de	 la	 población	 estudiantil	 (60,51%)	 estudia	 en	
universidades	privadas.	Una	situación	similar	puede	encontrarse	con	
la	educación	 superior	no	universitaria.	Así,	 según	el	Censo	Escolar	
2012,	 la	 mayoría	 de	 la	 población	 realiza	 sus	 estudios	 técnicos	 (ya	
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sea	 en	un	 ISP,	 IST	o	 IFA)	 en	 instituciones	privadas	 (67,41%).	En	
los	últimos	años,	 se	ha	multiplicado	el	número	de	 instituciones	de	
educación	superior	privadas,	sin	embargo	el	crecimiento	ha	sido	poco	
regulado	y	existen	dudas	sobre	la	calidad	académica	de	las	mismas.	
Al	 respecto,	 Díaz	 (2008)	 señala	 que,	 específicamente,	 para	 el	 caso	
de	 las	 instituciones	 de	 educación	 superior	 universitarias	 privadas,	
con	 la	 promulgación	 del	 Decreto	 Legislativo	 882	 en	 el	 año	 1996,	
se	 permitió	 la	 creación	 de	 instituciones	 con	 fines	 de	 lucro	 y	 con	
una	orientación	 empresarial;	 lo	 cual,	 trajo	 como	 consecuencia	una	
falta	 de	 control	 respecto	 a	 su	 calidad.	 Precisamente,	 el	 tema	 de	 la	
calidad	 de	 la	 formación	 recibida	 en	 la	 educación	 superior	 peruana	
es	 materia	 de	 discusión	 actualmente	 y	 se	 propone	 la	 acreditación	
tanto	universitaria	 como	 técnica	como	un	posible	mecanismo	para	
mejorarla.	 Un	 reciente	 libro	 editado	 por	Yamada	 y	 Castro	 (2013),	
analiza	una	serie	de	experiencias	de	acreditación	de	la	calidad	tanto	
nacionales	como	internacionales	con	la	finalidad	de	que	sirvan	como	
modelos	o	referentes	en	el	contexto	peruano.	

Respecto	 a	 los	 estudios	 realizados	 en	 el	Perú	 sobre	 educación	
superior,	estos	se	han	concentrado	principalmente	en	cuatro	temas:	
i)	 el	 rápido	 crecimiento	 de	 la	 oferta	 y	 la	 demanda	 de	 educación	
superior,	 particularmente	 dentro	 del	 sector	 privado	 (McLauchlan	
1994a;	 1994b;	 Díaz	 2008);	 ii)	 la	 relación	 entre	 la	 educación	
superior	y	la	movilidad	intergeneracional	(Valdivia	1997;	Benavides	
2004);	 iii)	 los	 retornos	 de	 la	 educación	 superior,	 tanto	 pública	
como	 privada	 en	 el	 mercado	 laboral	 (Rodríguez	 1993;	 Saavedra	
y	Maruyama	1999;	Yamada	2007;	Calonico	 y	Ñopo	2007);	 iv)	 el	
efecto	de	las	características	individuales	y	familiares	en	la	transición	
de	los	estudiantes	a	la	educación	superior	(León	y	Sugimaru	2013;	
Benavides	y	Etesse	2012;	Castro	y	Yamada	2011;	Castro,	Yamada	y	
Arias	2011).	
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Tal	como	se	aprecia,	el	debate	académico	sobre	educación	superior	
en	 el	 Perú	 ha	 girado	 en	 torno	 a	 la	 relación	 entre	 los	 antecedentes	
sociales	de	los	estudiantes	y	la	decisión	de	continuar	con	su	formación	
educativa	por	un	lado,	y	a	los	vínculos	entre	la	educación	superior	y	
el	mercado	laboral	por	otro	(resultados	que	han	sido	reseñados	en	la	
sección	anterior),	sin	profundizar	en	la	relación	de	la	educación	superior	
con	 los	niveles	 educativos	previos	o	el	grado	en	que	 las	 experiencias	
educativas	anteriores	durante	la	primaria	o	la	secundaria	pueden	influir	
en	la	transición	a	educación	superior.	Este	es	precisamente	el	tema	de	
fondo	que	queremos	abordar	en	este	documento.	



3.	DISEÑO	Y	PREGUNTAS	DE	INVESTIGACIÓN

El	estudio	utiliza	un	diseño	longitudinal	(con	tres	rondas	de	recolec-
ción	de	datos)	a	fin	de	examinar	 los	efectos	de	 las	características	 in-
dividuales	 y	 escolares	 en	 la	decisión	de	 los	 estudiantes	de	postular	 a	
educación	superior.	Los	diseños	longitudinales,	por	lo	general,	tienen	
un	mayor	poder	explicativo	que	aquellos	que	utilizan	datos	transversa-
les,	dado	que	se	cuenta	por	lo	menos	con	dos	medidas	diferentes	de	los	
mismos	estudiantes	y	es	posible	controlarlas	por	diferencias	iniciales.	

Las	principales	preguntas	de	investigación	que	este	estudio	busca	
responder	son:	

a.	 ¿Cuál	es	el	perfil	de	los	estudiantes	que	postulan	a	educación	su-
perior	en	comparación	a	sus	pares	que	no	postulan?

b.	 ¿Qué	características	individuales	y	de	la	escuela	secundaria	pre-
dicen	 la	 decisión	 de	 los	 estudiantes	 de	 postular	 a	 educación	
superior?	

c.	 ¿Cuáles	son	las	principales	dificultades	que	enfrentan	los	estudian-
tes	al	postular	a	educación	superior?





4.	DATOS

Como	se	mencionó	anteriormente,	esta	investigación	tiene	un	diseño	
longitudinal	que	incluye	tres	rondas	de	recolección	de	datos.	La	primera	
se	llevó	a	cabo	en	el	año	2002	en	diez	instituciones	públicas	urbanas	de	
Lima	cuando	los	estudiantes	(n=1001)	cursaban	tercer	grado	de	prima-
ria.	Posteriormente,	en	el	2010,	se	logró	recontactar	a	662	estudiantes	
de	la	muestra	original,	cuando	debían	estar	en	el	último	año	de	educa-
ción	secundaria.	De	acuerdo	a	su	situación	educativa	en	el	año	2010,	
los	estudiantes	fueron	clasificados	en	tres	grupos:	Promovidos	(n=511)	
si	estaban	en	el	último	grado	de	secundaria	(quinto	grado),	Repitentes	
(n=100)	si	se	encontraban	en	el	cuarto	grado	de	secundaria	o	en	uno	
inferior	porque	habían	repetido	al	menos	un	año	y	Desertores (n=51)	si	
no	estaban		estudiando	al	momento	de	la	recolección	de	datos,	porque	
dejaron	la	escuela	entre	el	2002	y	el	2010.	La	tercera	ronda	de	recolec-
ción	de	datos	se	efectuó	en	el	2012	y	se	centró	únicamente	en	aquellos	
estudiantes	que	fueron	promovidos	en	el	2010	y	terminaron	la	secunda-
ria	en	ese	año	(n=430,	fueron	los	estudiantes	que	se	logró	recontactar).	

Las	bases	de	datos	contienen	información	sobre	las	siguientes	va-
riables	a	nivel	del	estudiante	y	la	escuela:	

i)	 Variables	 demográficas	 de	 los	 estudiantes	 (género,	 edad,	 lengua	
materna,	etc.).	

ii)	 Variables	socioeconómicas	familiares	para	 las	tres	rondas	(2002,	
2010	y	2012)	como	educación	de	 los	padres,	acceso	a	 servicios	
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básicos	en	el	hogar,	número	de	activos	en	el	hogar	y	hacinamiento	
en	el	mismo.	

iii)	 Rendimiento	 académico	de	 los	 estudiantes	medido	 en	 el	 2002,	
cuando	estaban	en	primaria	(tanto	en	matemáticas	como	en	com-
prensión	de	lectura),	y	en	el	2010	cuando	estaban	en	secundaria	
(tanto	en	matemáticas	como	en	fluidez	verbal).

iv)	 Variables	escolares	(2002	y	2010)	con	información	sobre	el	tipo	
de	institución	educativa,	tamaño,	infraestructura,	recursos	y	apo-
yo	institucional	que	se	brinda	a	los	estudiantes	para	ayudarlos	en	
su	transición	a	educación	superior.	

Adicionalmente,	el	cuestionario	a	 los	estudiantes	realizado	en	el	
2012	proporciona	información	sobre	sus	destinos	post-secundarios	y	
también	acerca	de	su	decisión	de	postular	o	no	a	educación	superior	
y	las	dificultades	que	habían	tenido	durante	ese	proceso.	En	el	cuadro	
que	 se	 presenta	 a	 continuación	 se	 comparan	 las	 características	 de	 la	
muestra	original	en	el	2002	versus	la	muestra	final	después	de	la	tercera	
ronda	realizada	en	el	2012.	

Como	puede	observarse,	existen	algunas	diferencias	entre	las	dos	
muestras,	debido	a	la	reducción	de	las	mismas	entre	rondas,	especial-
mente	en	términos	de	las	características	de	los	estudiantes	(sexo	y	edad)	
y	 su	habilidad	previa	 (rendimiento	 en	 comprensión	de	 lectura	 en	 el	
2002).	Los	análisis	multivariados	presentados	en	la	Sección	6	incluyen	
ajustes	estadísticos	para	corregir	el	sesgo	generado	por	la	reducción	de	
la	muestra,	tal	como	se	explica	en	la	siguiente	sección.

Todos	los	análisis	presentados	en	este	documento	han	sido	realiza-
dos	para	una	muestra	analítica	de	380	estudiantes	provenientes	de	33	
instituciones	educativas	secundarias	urbanas	(tanto	privadas	como	pú-
blicas)	en	Lima,	que	tienen	información	completa	para	las	tres	rondas.
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Cuadro 1
Comparación de medias entre muestras 2002-2012

(desviación estándar)

	 Muestra	 Muestra
	 2002	 2012

		 (n=1001)	 (n=380)

Mujer	(2002)	 47,0a	 55,5b

	 (49,9)	 (49,8)
Edad	(en	años)	(2002)	 8,4a	 8,2b

	 (0,7)	 (0,6)
Lengua	materna	de	los	padres	es	indígena	(2002)	(%)	 27,3a	 28,4a	
	 (44,6)	 (45,2)
Máximo	nivel	educativo	en	el	hogar	es	educación	secundaria	(2002)	(%)	 36,3a	 38,2a

	 (48,1)	 (48,6)
Máximo	nivel	educativo	en	el	hogar	es	educación	superior	(2002)	(%)	 32,0a	 29,2a

	 (46,7)	 (45,5)
Acceso	a	servicios	básicos	en	el	hogar	(2002)	 2,5a	 2,5a

	 (0,9)	 (0,8)
Rendimiento	en	comprensión	de	lectura	(2002)	 100,1a	 101,3b

	 (10,0)	 (10,0)
Rendimiento	en	matemáticas	(2002)	 100,1a	 102,1a

	 (10,0)	 (9,5)

Nota:	Las	medias	con	el	mismo	superíndice	indican	que	las	diferencias	no	son	estadísticamen-
te	significativas	al	5%,	utilizando	el	test	para	muestras	independientes.





5.	MÉTODOS

Dada	 la	 naturaleza	 cualitativa	 de	 la	 variable	 dependiente	 (variable	
dicotómica	 que	 refleja	 la	 decisión	 de	 los	 estudiantes	 de	 postular	 a	
educación	superior),	el	estudio	utiliza	modelos	logísticos	no	lineales	
a	fin	de	estimar	la	probabilidad	de	los	estudiantes	de	postular	a	edu-
cación	superior.	

ln	[p/(1-p)]	=	Bo	+	B1Xj	+	B2Ĉ

p:	Probabilidad	de	que	ocurra	el	evento	Y	(en	este	caso,	postular	
a	educación	superior),	p	(Y=1)
p/	(1-p):	es	el	“odds ratio”
ln	[p/(1-p)]:	el	logaritmo	del	odds	ratio	(logit)
Xj:	características	del	estudiante	y	su	familia
Ĉ:	características	de	la	institución	educativa	secundaria	(agrega-
das	del	nivel	del	estudiante)

Como	 se	 muestra	 en	 el	 modelo,	 el	 análisis	 toma	 en	 cuenta	 el	
efecto	de	 las	variables	 individuales	y	escolares	en	 la	decisión	de	 los	
estudiantes	de	postular	a	educación	superior.	Aprovechando	la	natu-
raleza	longitudinal	de	los	datos,	el	modelo	incluye	información	sobre	
los	shocks	idiosincráticos	experimentados	por	los	estudiantes	durante	
el	2010	y	el	2012	(que	podrían	haber	afectado	su	nivel	socioeconó-
mico)	y	 también	sobre	 sus	experiencias	educativas	previas	como	su	
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habilidad	 en	matemáticas	 y	 comprensión	de	 lectura	 en	 el	momen-
to	en	que	estaban	en	primaria	(2002),	y	sus	expectativas	educativas	
cuando	cursaban	el	último	año	de	escuela	(2010).	A	pesar	de	que	se	
contaba	con	información	sobre	el	rendimiento	académico	del	estu-
diante	al	final	de	la	secundaria	(2010),	decidimos	incluir	en	los	mo-
delos	los	puntajes	de	las	pruebas	de	matemáticas	y	comprensión	de	
lectura	rendidas	por	los	estudiantes	durante	la	primaria	(2002),	con	
la	finalidad	de	tener	una	mejor	forma	de	aproximarnos	a	su	habilidad	
inicial.	

Finalmente,	para	obtener	un	estimado	más	preciso	del	efecto	neto	
de	cada	variable	 independiente,	 se	utiliza	 la	corrección	de	Heckman	
para	corregir	el	 sesgo	generado	por	 la	 reducción	de	 la	muestra	 (para	
mayor	información	sobre	este	procedimiento	ver	los	Anexos)	y	se	ajus-
ta	la	matriz	varianza-covarianza	dado	que	los	estudiantes	están	agrupa-
dos	en	colegios2.

Codificación de variables

Variable	dependiente:

Postulación a educación superior (técnica o universitaria):	variable	
cualitativa	que	toma	el	valor	de	uno	si	el/la	encuestada	postuló	
a	educación	superior	 luego	de	terminar	 la	secundaria	y	cero	si	
no	lo	hizo.

2	 A	pesar	de	 la	naturaleza	 jerárquica	de	 los	datos,	no	se	utilizaron	modelos	de	regresión	
multinivel	porque	se	tenía	una	muestra	no	balanceada	para	este	tipo	de	modelos.	Análisis	
preliminares	realizados	empleando	modelos	lineales	jerárquicos	muestran	una	significan-
cia	del	término	del	error	a	nivel	2,	pero	este	efecto	desaparece	una	vez	que	se	introducen	
las	variables	individuales.
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Variables	predictoras:

Variables	individuales

Sexo (femenino):	variable	cualitativa	que	toma	el	valor	de	uno	si	
la	persona	encuestada	es	mujer	y	cero	en	caso	contrario.	

Edad:	edad	del	encuestado	en	años.

	Experiencia de paternidad:	variable	cualitativa	que	toma	el	valor	
de	uno	si	el	o	 la	encuestada	señala	 tener	o	estar	esperando	un	
hijo	y	cero	si	no	es	así.

Trabajo:	variable	cualitativa	que	toma	el	valor	de	uno	si	la	perso-
na	encuestada	informa	que	realizó	durante	el	año	2010	cuando	
aún	estudiaba	 secundaria	 alguna	actividad	 remunerada	 (ya	 sea	
en	dinero	o	especies)	y	cero	en	caso	contrario.	La	remuneración	
puede	ser	para	el	individuo	encuestado	o	para	su	familia.
Lengua materna de los padres es indígena:	variable	cualitativa	que	
toma	el	valor	de	uno	cuando	la	lengua	materna	de	ambos	padres	
es	indígena	y	cero	si	no	es	así.

Máximo nivel educativo en el hogar es educación secundaria:	va-
riable	cualitativa	que	 toma	el	valor	de	uno	cuando	el	máximo	
nivel	educativo	de	los	padres	es	educación	secundaria	(completa	
o	incompleta)	y	cero	si	no	es	así.

Máximo nivel educativo en el hogar es educación superior:	variable	
cualitativa	 que	 toma	 el	 valor	 de	 uno	 cuando	 el	 máximo	 nivel	
educativo	de	 los	padres	 es	 educación	 superior	 (completa	o	 in-
completa)	y	cero	si	no	es	así.	
Presencia de ambos padres en el hogar:	 variable	 cualitativa	 que	
toma	el	valor	de	uno	cuando	ambos	padres	viven	en	el	hogar	y	
cero	en	caso	contrario	(2010).
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Índice del nivel socioeconómico:	puntaje	estandarizado	que	inclu-
ye	 información	sobre	hacinamiento,	 servicios	básicos	y	activos	
en	el	hogar	(2010).	El	factor	explica	el	49%	de	la	varianza.

Shocks idiosincráticos que tuvieron lugar entre el 2010-2012:	pun-
taje	obtenido	por	la	sumatoria	de	diferentes	shocks	idiosincráti-
cos	que	enfrentó	el	estudiante	entre	el	2010-2012	(por	ejemplo:	
tener	a	un	progenitor	gravemente	enfermo,	el	fallecimiento	de	
este,	que	el	progenitor	se	haya	quedado	desempleado,	etc.).	
Rendimiento en comprensión de lectura:	puntaje	estandarizado	en	
la	prueba	de	comprensión	de	lectura	tomada	en	el	2002	cuando	
los	estudiantes	estaban	en	tercer	grado	de	primaria.

Rendimiento en matemáticas:	puntaje	estandarizado	en	la	prueba	
de	matemáticas	tomada	en	el	2002	cuando	los	estudiantes	esta-
ban	en	tercer	grado	de	primaria.

Aspiraciones educativas:	variable	ordinal	que	toma	el	valor	de	uno	
cuando	el	o	la	estudiante	señala	que	su	aspiración	educativa	es	
terminar	 la	 escuela	 secundaria,	 dos	 si	 anhela	 tener	 educación	
superior	técnica	y	tres	si	desea	acceder	a	educación	superior	uni-
versitaria	(2010).	

Variables	de	la	institución	educativa	secundaria	(2010):

Gestión pública:	 variable	 cualitativa	 que	 toma	 el	 valor	 de	 uno	
cuando	la	escuela	es	pública	y	cero	en	caso	contrario.
 Apoyo institucional:	puntaje	obtenido	por	la	sumatoria	de	accio-
nes	llevadas	a	cabo	por	la	institución	educativa	para	ayudar	a	los	
estudiantes	 en	 su	 transición	a	 educación	 superior	 (orientación	
vocacional,	realización	de	talleres	sobre	cómo	postular,	prepara-
ción	para	los	exámenes	de	admisión	a	la	universidad,	adminis-
tración	de	simulacros	de	examen	de	admisión).
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Recursos educativos:	puntaje	obtenido	por	la	sumatoria	de	los	re-
cursos/equipos	educativos	disponibles	en	la	institución	educati-
va	(TV,	DVD,	computadoras,	Internet,	VHS,	radio).

Composición socioeconómica de la institución educativa:	índice	so-
cioeconómico	 de	 los	 estudiantes	 (compuesto	 por	 información	
sobre	hacinamiento,	servicios	básicos	y	activos	en	el	hogar)	agre-
gado	a	nivel	de	la	institución	educativa	(2010).





6.	RESULTADOS

Tal	como	se	señaló	anteriormente,	el	objetivo	general	de	este	estudio	
es	examinar	los	efectos	de	las	características	individuales	y	escolares	
en	la	decisión	de	los	estudiantes	de	postular	a	educación	superior.	La	
muestra	 analítica	 incluye	 380	 estudiantes	 de	 33	 instituciones	 edu-
cativas	urbanas	tanto	públicas	como	privadas	en	Lima,	Perú,	que	se	
graduaron	de	la	secundaria	en	el	año	2010.	Cuando	los	estudiantes	
fueron	recontactados	en	el	2012,	el	49%	de	ellos	(n=186)	había	pos-
tulado	por	lo	menos	una	vez	a	una	institución	de	educación	superior	
(sea	técnica	o	universitaria)	al	año	siguiente	de	haber	culminado	la	
secundaria.	

Esta	sección	está	organizada	de	acuerdo	con	las	preguntas	de	in-
vestigación	establecidas	previamente.	En	primer	lugar,	se	describe	el	
perfil	de	los	estudiantes	que	postulan	a	educación	superior	(postulan-
tes)	en	comparación	con	sus	compañeros	que	no	postularon	luego	de	
graduarse	de	secundaria	(no	postulantes).	Aunque	existe	información	
sobre	los	destinos	post-secundarios	reales	de	los	380	estudiantes,	no	
se	tomará	en	cuenta	esa	información	en	el	presente	estudio	porque	
lo	que	se	busca	es	modelar	la	intención	de	los	estudiantes	de	asistir	a	
educación	superior	(sin	considerar	si	ingresaron	o	no).	En	segundo	
lugar,	se	utilizarán	modelos	de	regresión	logística	con	la	finalidad	de	
estimar	qué	características	individuales	y	escolares	(institución	edu-
cativa	secundaria)	predicen	la	decisión	de	los	estudiantes	de	postular	
a	educación	superior.	Finalmente,	se	proporciona	información	sobre	



42 ¿Cómo	afectan	los	factores	individuales	y	escolares	la	decisión	de	los	jóvenes	de	postular	a	educación	superior?

el	proceso	de	postulación	a	educación	superior,	detallando	cómo	se	
preparan	los	jóvenes	para	los	exámenes	de	admisión	y	cuáles	consi-
deran	que	son	los	mayores	retos	o	dificultades	durante	este	proceso.

¿Quiénes postulan a educación superior?

Según	 los	 modelos	 económicos	 acerca	 de	 la	 asistencia	 a	 educación	
superior	(ver,	por	ejemplo,	Beattie	2002;	Albert	2000;	Hung,	Chung	
y	Sui-Chu	Ho	2000),	los	estudiantes	asistirán	a	educación	superior	si	
perciben	que	los	beneficios	de	asistir	exceden	los	de	no	asistir.	Tenien-
do	en	cuenta	esto,	se	preguntó	a	los	estudiantes	en	el	2010	(cuando	
cursaban	el	último	grado	de	secundaria)	cuáles	eran,	en	su	opinión,	
los	 beneficios	 de	 tener	 educación	 superior.	 En	 la	 tabla	 mostrada	 a	
continuación,	se	comparan	las	opiniones	de	aquellos	estudiantes	que	
postularon	a	una	institución	de	educación	superior	con	la	de	sus	pa-
res	que	no	lo	hicieron.	

En	 general,	 los	 estudiantes	 de	 secundaria	 tienden	 a	 valorar	 la	
educación	 superior,	principalmente,	por	 los	beneficios	materiales	o	
económicos	que	puede	 traer,	 sobre	 todo	 en	 relación	 a	 incrementar	
sus	posibilidades	de	encontrar	un	(mejor)	puesto	de	trabajo.	El	por-
centaje	de	estudiantes	que	considera	que	los	beneficios	de	la	educa-
ción	superior	se	relacionan	con	aspectos	no	materiales,	tales	como	su	
realización	 personal	 o	 profesional,	 es	 considerablemente	 más	 bajo.	
Sin	embargo,	una	característica	interesante	es	que	no	se	encontraron	
diferencias	entre	los	postulantes	y	no	postulantes	en	relación	con	sus	
percepciones	sobre	los	beneficios.	
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Cuadro 2
Percepción de los jóvenes sobre los beneficios de tener

educación superior (2010)
(desviación estándar)

	 		 		
	 No
	 Postulantes	 Postulantes
	 (n=125)	 (n=126)		 		 		 	
	 	 Media	 Media

Beneficios	 Más	probabilidades	de	encontrar	 47,2a	 50,8a

materiales		 trabajo/tener	ingresos/tener	un	salario	(%)	 (50,1)	 (50,2)
	 Más	probabilidades	de	tener	un	mejor	trabajo/	 20,0a	 20,6a

	 salario/condiciones	laborales/beneficios	laborales	 (40,2)	 (40,6)
	 (vacaciones,	seguro,	etc.)	(%)
	 Ser	independiente/	tener	un	negocio	propio	(%)	 13,6a	 13,5a

	 	 (34,4)	 (34,3)

Beneficios	no	 Realizarse	profesionalmente	(%)	 22,4a	 20,6a

materiales	 	 (41,9)	 (40,6)
	 Realizarse	personalmente	(%)	 26,4a	 21,4a

	 	 (44,3)	 (41,2)
	 Mejorar	tu	formación	académica	/Te	permite	cursar	 27,2a	 31,7a

	 estudios	de	postgrado	(maestría	o	doctorado)	(%)	 (44,7)	 (46,7)
	 Adquirir	prestigio	social	/	ser	reconocido	y	valorado	 17,6a	 19,0a	
	 por	tu	familia	y	comunidad	(%)	 (38,2)	 (39,4)
	 Ayudar	a	tu	familia	y	comunidad	a	mejorar	su	 27,2a	 27,8a

	 calidad	de	vida	(%)	 (44,7)	 (45,0)
	 Otros	beneficios	(%)	 17,6a	 14,3a

	 	 (38,2)	 (35,1)

Nota:	Información	proveniente	de	una	pregunta	abierta	incluida	en	el	Cuestionario	al	Estu-
diante	en	el	2010.	Los	estudiantes	señalaron	más	de	un	beneficio.	Sus	respuestas	fueron	codi-
ficadas	por	el	investigador.	La	muestra	total	de	esta	variable	es	251	observaciones	(126	postu-
lantes	y	125	no	postulantes).	Medias	con	los	mismos	superíndices	indican	que	las	diferencias	
no	son	estadísticamente	significativas	al	5%,	usando	ttest	para	muestras	independientes.	
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Si	 los	 estudiantes	 que	 postularon	 a	 educación	 superior	 no	 son	
diferentes	a	sus	pares	que	no	lo	hicieron,	en	términos	de	sus	percep-
ciones	sobre	 los	beneficios	de	 la	educación	post-secundaria,	quizá	sí	
lo	 son	con	respecto	a	 sus	características	 individuales,	 lo	cual	es	más	
acorde	con	los	modelos	sociológicos	principalmente	enfocados	en	la	
relación	entre	los	antecedentes	sociales	de	los	estudiantes	y	la	decisión	
de	continuar	su	educación	(ver,	por	ejemplo,	Breen	y	Jonsson		2000;	
Reimer	y	Pollack	2005;	López-Turley,	Santos	y	Ceja	2007).

El	Cuadro	3	proporciona	información	relacionada	con	este	pun-
to.	Según	el	análisis	bivariado	mostrado	a	continuación,	los	estudian-
tes	que	postulan	no	son	diferentes	que	sus	pares	que	no	lo	hacen,	en	
términos	de	sus	características	individuales.	Sin	embargo,	en	cuanto	a	
sus	características	familiares,	aquellos	que	postulan	tienen	una	mejor	
situación	económica	que	aquellos	que	no,	siendo	la	diferencia	esta-
dísticamente	significativa	al	5%.

Cuadro 3
Características individuales de los jóvenes por grupos de estudio 

(desviación estándar) 
		 	

	 	 No
	 	 postulantes	 Postulantes
	 	 (n=194)	 (n=186)

	 	 Media	 Media

Estudiante	 Mujeres	(%)	 56,7a	 55,4a

	 	 (49,7)	 (49,8)
	 Edad	(en	años)	 17,6a	 17,5a

	 	 (0,7)	 (0,6)
	 Experiencia	de	paternidad	(%)	 4,1a	 3,8a

	 	 (19,9)	 (19,1)
	 Trabajo	remunerado	(2010)	(%)	 34,0a	 30,1a

	 	 (47,5)	 (46,0) 
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	 	 No
	 	 postulantes	 Postulantes
	 	 (n=194)	 (n=186)

	 	 Media	 Media

Familia	 Lengua	materna	de	los	padres	es	indígena	(%)	 40,2a	 33,3a

	 	 (49,2)	 (47,3)
	 Máximo	nivel	educativo	en	el	hogar	es	educación	 55,7a	 53,2a

	 secundaria	(%)	 (49,8)	 (50,0)
	 Máximo	nivel	educativo	en	el	hogar	es	educación	 32,0a	 40,3a

	 superior	(%)	 (46,8)	 (49,2)
	 Hogar	con	ambos	padres	presentes	(2010)	(%)	 73,7a	 80,1a

	 	 (44,1)	 (40,0)
	 Índice	del	nivel	socioeconómico	(2010)	 -0,0a	 0,2b

	 	 (1,0)	 (1,0)
	 Shock	idiosincráticos	entre	el	2010-2012	 0,3a	 0,3a

	 	 (0,5)	 (0,6)

Habilidad	y	 Rendimiento	en	comprensión	de	lectura	(2002)	 99,2a	 100,5a

aspiraciones	 	 (10,3)	 (10,2)
	 Rendimiento	en	matemáticas	(2002)	 98,9a	 101,3b

	 	 (9,7)	 (9,8)
	 Aspiraciones	educativas	(2010)	 2,6a	 2,8b

	 	 (0,6)	 (0,4)

Las	desviaciones	estándar	están	dadas	entre	paréntesis.	Medias	con	los	mismos	superíndices	
indican	que	las	diferencias	no	son	estadísticamente	significativas	al	5%,	utilizando	el	test	para	
muestras	independientes.	

Como	se	mencionó	anteriormente	en	 la	 revisión	de	 literatura,	
la	intención	de	los	estudiantes	de	asistir	a	educación	superior	puede	
verse	también	influenciada	por	su	personalidad,	motivación,	expec-
tativas	y	habilidad,	 tal	como	 lo	proponen	 los	modelos	psicológicos	
(Byrne	y	Flood	2005;	Hayden	y	Carpenter	1990).	En	relación	con	
la	 habilidad	 numérica	 y	 verbal	 de	 los	 estudiantes,	 en	 el	 Cuadro	 3	
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se	presenta	información	sobre	su	rendimiento	en	matemática	y	lec-
tura	en	el	año	2002	cuando	estaban	en	tercero	de	primaria.	Como	
se	 señaló,	 se	consideraron	 los	puntajes	obtenidos	en	 las	pruebas	de	
matemáticas	y	comprensión	de	lectura	de	tercero	de	primaria	como	
una	 manera	 para	 aproximarnos	 a	 su	 habilidad	 inicial.	 Los	 resulta-
dos	muestran	que	los	estudiantes	que	postulan	a	educación	superior	
al	año	siguiente	de	haberse	graduado	de	 la	secundaria,	 tuvieron	un	
mejor	rendimiento	académico	en	matemáticas	que	sus	pares	que	no	
postularon	a	educación	superior	desde	que	se	encontraban	en	tercer	
grado	de	primaria,	siendo	la	diferencia	estadísticamente	significativa	
al	5%.	Existe	un	patrón	similar	en	relación	con	las	aspiraciones	edu-
cativas	de	los	estudiantes	en	el	último	año	de	secundaria	(2010):	los	
postulantes	mostraron	tener	mayores	aspiraciones	educativas	que	sus	
pares	que	no	postularon	y	la	diferencia	es	también	estadísticamente	
significativa	al	5%.

Finalmente,	 su	decisión	 también	podría	estar	 influenciada	por	
la	 institución	educativa	 (Pustjens	2008;	Smyth	and	Hannan	2007;	
Iannelli	2001).	El	análisis	bivariado	muestra	que	los	postulantes	y	no	
postulantes	difieren	también	en	términos	de	las	características	de	sus	
instituciones	educativas	secundarias	(Cuadro	4),	particularmente	en	
relación	con	el	soporte	institucional,	es	decir,	la	ayuda	ofrecida	por	la	
institución	educativa	para	preparar	a	los	estudiantes	en	su	transición	
a	educación	superior	(por	ejemplo,	proporcionando	orientación	vo-
cacional	o	preparando	a	los	estudiantes	para	los	exámenes	de	admi-
sión	a	las	 instituciones	de	educación	superior).	Al	comparar	ambos	
grupos	se	encuentra	que	la	diferencia	a	favor	del	grupo	de	postulantes	
es	estadísticamente	significativa	al	5%.
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Cuadro 4
Características de la institución educativa secundaria

por grupo de estudio
(desviación estándar) 

		 		 No
	 	 postulantes	 postulantes	
	 	 (n=194)	 (n=186)

	 		 Media	 Media

Institución	 Gestión	pública	(%)	 94,8a	 92,5a

Educativa	 	 (22,2)	 (26,5)
Secundaria	 Apoyo	institucional		 1,8a	 2,1b

(2010)	 	 (1,4)	 (1,4)
	 Recursos	educativos	 5,1a	 5,4a

	 	 (1,3)	 (1,3)
	 Composición	socioeconómica	de	la	IE	 0,0a	 0,1a

	 	 (0,4)	 (0,5)

Nota:	Medias	con	los	mismos	superíndices	indican	que	las	diferencias	no	son	estadísticamente	
significativas	al	5%,	utilizando	el	test	para	muestras	independientes.

¿Cuál es el efecto neto de las características individuales y escolares 
en la postulación de los jóvenes a educación superior?

Las	asociaciones	entre	las	características	de	los	estudiantes,	sus	insti-
tuciones	educativas	y	su	intención	de	continuar	con	educación	supe-
rior	presentadas	anteriormente	son	solo	bivariadas.	En	esta	sección	se	
presentan	los	resultados	de	modelos	de	regresión	logística	utilizados	
para	explorar	el	efecto	neto	de	las	variables	individuales	y	escolares	en	
la	decisión	de	los	estudiantes	de	postular	a	educación	superior	un	año	
después	de	terminar	secundaria.	

Se	estimaron	cuatro	modelos	de	 regresión.	El	primero	explora	
qué	características	de	los	estudiantes	tienen	un	efecto	en	la	postula-
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ción	de	 los	estudiantes	a	educación	superior.	El	 segundo	 incorpora	
variables	relacionadas	a	las	características	familiares	de	los	estudian-
tes,	 tales	como	la	 lengua	materna	de	sus	padres,	 su	nivel	educativo	
y	 el	 nivel	 socioeconómico	 de	 la	 familia,	 entre	 otros.	 En	 el	 tercero	
se	 incorpora	 además	 de	 las	 variables	 antes	 señaladas,	 información	
sobre	 su	 experiencia	 educativa	 previa,	 incluyendo	 su	 rendimiento	
en	matemáticas	y	comprensión	de	lectura	cuando	estaban	en	tercer	
grado	de	primaria	(como	una	manera	de	aproximarse	a	la	habilidad	
inicial	de	 los	estudiantes)	y	 sus	aspiraciones	educativas	en	el	2010,	
cuando	cursaban	el	último	año	de	secundaria.	Finalmente,	el	cuarto	
modelo	incorpora	además	variables	relacionadas	con	las	instituciones	
educativas	 secundarias	 a	 las	 que	 asistieron	 los	 estudiantes	 como	 el	
tipo	de	gestión,	los	recursos	educativos	disponibles,	la	composición	
socioeconómica	de	 la	 institución	educativa	y	el	apoyo	institucional	
brindado	por	el	colegio	para	ayudarlos	en	su	transición	a	educación	
superior.	Como	ya	se	mencionó,	con	la	finalidad	de	obtener	una	esti-
mación	más	precisa	del	efecto	neto	de	cada	variable	independiente,	se	
utilizó	la	corrección	de	Heckman	para	corregir	el	sesgo	de	selección	
y	se	ajustó	la	matriz	de	varianza-covarianza,	dado	que	los	estudiantes	
están	agrupados	en	instituciones	educativas.

Los	 modelos	 presentados	 en	 el	 cuadro	 5	 muestran	 que	 a	 nivel	
individual	la	edad	del	estudiante	tiene	un	efecto	estadísticamente	signi-
ficativo	en	su	intención	de	continuar	estudios	superiores.	Cuanto	más	
joven	es	el	estudiante,	mayores	son	las	probabilidades	de	que	postule	a	
educación	superior	y	el	efecto	permanece	incluso	después	de	controlar	
por	otras	variables	familiares	y	de	la	escuela	(OR:	0.80,	p<0.1).	

En	relación	con	las	características	familiares	de	los	jóvenes,	son	
dos	las	variables	predictoras	más	importantes	de	la	postulación	a	edu-
cación	superior.	En	primer	lugar,	los	jóvenes	con	al	menos	un	padre	
con	educación	superior,	tienen	casi	dos	veces	más	probabilidades	de	
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Cuadro 5
Características individuales y escolares que influyen en la 
decisión de los jóvenes de postular a educación superior 

   
	 	 	 M1	 	 	 M2	 	 	 M3	 	 	 M4
		 		 OR	 β	 	 OR	 β	 	 OR	 β	 	 OR	 β	

	 Constante	 -	 4,90	 *	 -	 2,40	 	 -	 -2.49	 	 -	 -3.52	 +
Características	individuales	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 Mujeres	 0,90	 -0,10	 *	 0,96	 -0,04	 	 1,22	 0,20	 	 1,23	 0,21	
		 Edad	(en	años)	 0,76	 -0,27	 	 0,84	 -0,18	+	 0,83	 -0,19	 	 0,80	 -0,22	 +
		 Tuvo	un	hijo	o	espera	uno	 0,92	 -0,08	 	 0,94	 -0,06	 	 1,15	 0,14	 	 1,15	 0,14	
	 Trabajo	remunerado	(2010)	 0,84	 -0,17	 	 0,94	 -0,06	 	 0,95	 -0,05	 	 0,93	 -0,07	
Características	familiares	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 Lengua	materna	de	los	padres
	 es	indígena		 	 	 	 0,83	 -0,19	 	 0,85	 -0	16	 	 0,86	 -0	15	
		 Máximo	nivel	educativo	en
	 el	hogar	es	educación	secundaria	 	 	 	 1,65	 0,50	 	 1,43	 0,36	 	 1,58	 0,46	
		 Máximo	nivel	educativo	en	el
	 hogar	es	educación	superior	 	 	 	 2,03	 0,71	 *	 1,58	 0,46	+	1,70	 0,53	 +
		 Hogar	con	ambos	padres	(2010)	 	 	 	 1,54	 0,43	 +	 1,67	 0,51	 *	 1,67	 0,51	 *
		 Índice	del	nivel	socioeconómico	(2010)	 	 	 1,21	 0,19	 	 1,13	 0,12	 	 1,17	 0,16	
		 Shocks	idiosincráticos	entre	2010-2012	 	 	 1,28	 0,25	 	 1,32	 0,28	 	 1,30	 0,26	
Experiencia	educativa	previa	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
		 Rendimiento	comprensión	de	lectura	(2002)	 	 	 	 	 1,01	 0,01	 	 1,01	 0,01	
		 Rendimiento	matemáticas	(2002)	 	 	 	 	 	 	 1,02	 0,02	+	1,03	 0,03	 *
		 Aspiraciones	educativas	(2010)	 	 	 	 	 	 	 1,62	 0,48	 *	 1,63	 0,49	 *
Características	de	la	IE	(2010)	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 Gestión	pública	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1,08	 0,08	
		 Apoyo	Institucional	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1,25	 0,22	***
		 Recursos	educativos	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1,06	 0,06	
		 Composición	socioeconómica	de	la	IE	 	 	 	 	 	 	 	 	 0,79	 -0.24			 		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Observaciones	 	 380	 	 	 380	 	 	 380	 	 	 380

Nota:	Errores	estándar	robustos	agrupados	a	nivel	de	escuela.	Los	estimadores	han	sido	corre-
gidos	por	el	sesgo	de	selección.	
+	p<0.1,	*	p<0.05,	**	p<0.01,	***	p<0.001
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postular	a	educación	superior	que	sus	pares	cuyos	padres	tienen	sola-
mente	educación	primaria	(categoría	de	referencia)	y	el	efecto	perma-
nece	aun	después	de	controlar	por	otras	variables	a	nivel	individual	
y	de	la	escuela	(OR:	1.71,	p<0.1).	Con	relación	a	ello,	cabe	resaltar	
que	no	 se	 trata	únicamente	de	 tener	padres	más	 educados	 (ya	que	
las	probabilidades	de	aquellos	estudiantes	cuyos	padres	tienen	edu-
cación	secundaria	no	son	mayores	que	las	de	aquellos	cuyos	padres	
tienen	educación	primaria);	 sino	de	tener	(al	menos)	un	padre	que	
ha	alcanzado	la	educación	superior.	Estos	resultados	sugieren	que,	en	
esos	casos,	los	padres	pueden	estar	desempeñándose	como	modelos	a	
seguir	para	sus	hijos	(as)	y	tal	vez	estén	más	preparados	para	guiarlos	
a	través	del	proceso	de	postulación.	En	segundo	lugar,	los	estudiantes	
que	viven	en	un	hogar	con	ambos	padres	tienen	más	probabilidades	
de	postular	a	educación	superior	que	sus	pares	que	viven	en	hogares	
monoparentales	 (OR:	1.67,	p<0.05).	Esto	puede	 estar	 relacionado	
con	el	hecho	de	que	en	hogares	donde	viven	ambos	padres	puede	
haber	un	nivel	más	alto	de	capital	 social	disponible	para	el	hijo	o	
hija,	del	cual	él	o	ella	pueden	beneficiarse	durante	el	proceso	de	pos-
tulación.	 Finalmente,	 de	 acuerdo	 con	 nuestros	 resultados	 el	 nivel	
socioeconómico	de	la	familia	no	está	asociado	con	la	probabilidad	
de	que	 los	estudiantes	postulen	a	educación	superior,	 incluso	des-
pués	de	controlar	por	otras	variables	individuales	y	escolares.	Esto	
podría	 estar	 relacionado	 con	 lo	 establecido	 por	 Finnie	 y	 Mueller	
(2008)	acerca	de	cómo	el	impacto	de	los	ingresos	de	los	padres	(o	el	
nivel	socioeconómico)	se	reduce	cuando	se	toma	en	cuenta	el	nivel	
educativo,	porque	este	último	ejerce	una	 influencia	mucho	mayor	
en	la	asistencia	a	la	universidad	que	los	ingresos	de	los	padres.

Las	 experiencias	 educativas	 previas	 de	 los	 estudiantes	 también	
contribuyen	a	explicar	la	decisión	de	continuar	estudios	superiores.	De	
esta	manera,	los	jóvenes	con	mayor	habilidad	previa	en	matemáticas,	



51Resultados

tienen	más	probabilidades	de	postular	 a	 educación	 superior	 que	 sus	
pares	con	menor	habilidad	y	el	efecto	se	mantiene	incluso	después	de	
controlar	 por	 otras	 variables	 relevantes	 (OR:	 1.03,	 p<0.05).	 Las	 as-
piraciones	educativas	de	los	estudiantes	cuando	estos	todavía	estaban	
estudiando	 secundaria	 también	predicen	 su	postulación	 a	 educación	
superior	una	vez	terminado	el	colegio.	Aquellos	estudiantes	que	aspi-
raban	a	una	educación	superior	universitaria,	cuando	estaban	en	el	co-
legio,	tienen	más	probabilidades	de	postular	a	educación	superior	que	
sus	pares	con	menores	aspiraciones	educativas	y	el	efecto	se	mantiene	
luego	de	controlar	por	otras	variables	a	nivel	individual	y	de	la	escuela	
(OR:1.62,	p<0.05).

Finalmente,	tal	como	se	estableció	al	 inicio	del	presente	docu-
mento,	también	buscamos	explorar	el	papel	que	desempeñan	los	fac-
tores	escolares	en	la	intención	de	los	estudiantes	de	continuar	educa-
ción	superior.	Por	ello,	en	el	último	modelo	presentado	en	el	Cuadro	
5	 se	 incluye	 información	 sobre	 las	 características	 de	 la	 institución	
educativa	secundaria	como	tipo	de	gestión	(pública	o	privada)	y	 la	
disponibilidad	de	recursos	y	equipos	educativos.	Igualmente,	el	índi-
ce	socioeconómico	agregado	y	el	apoyo	institucional	proporcionado	
por	 la	 escuela	para	ayudar	a	 los	estudiantes	durante	 la	 transición	a	
educación	superior	(considerando	actividades	como:	brindar	orienta-
ción	vocacional	o	asesoramiento,	talleres	sobre	cómo	postular	a	una	
institución	de	educación	superior,	preparación	para	los	exámenes	de	
admisión	a	la	universidad	y	administración	de	simulacros	de	exáme-
nes	de	 admisión).	Nuestros	 resultados	 sugieren	que	 los	 estudiantes	
provenientes	de	instituciones	educativas	que	otorgan	más	apoyo	ins-
titucional	(es	decir,	donde	se	tomaron	más	acciones	para	favorecer	la	
postulación	de	los	estudiantes)	tienen	1,25	veces	más	probabilidades	
(p<0,001)	de	postular	a	educación	superior	que	sus	pares	proceden-
tes	de	 instituciones	 educativas	que	dan	menos	 apoyo	 institucional,	
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incluso	después	de	controlar	por	otras	variables	relevantes	a	nivel	in-
dividual	y	de	la	escuela.

¿Cómo es el proceso de postulación a educación superior?

Para	concluir,	además	de	analizar	la	influencia	de	la	características	de	
los	estudiantes,	sus	familias	y	sus	instituciones	educativas	en	su	inten-
ción	de	continuar	estudios	superiores,	damos	información	adicional	
sobre	 el	 proceso	 de	 postulación	 a	 educación	 superior,	 que	 incluye	
información	sobre	cómo	los	estudiantes	se	preparan	para	los	exáme-
nes	de	admisión	y	cuáles	consideran	que	son	sus	mayores	desafíos	o	
dificultades	en	este	proceso.	Los	resultados	presentados	a	continua-
ción	solo	toman	en	cuenta	a	aquellos	estudiantes	de	la	muestra	que	sí	
postularon	a	educación	superior	(n=186).

Tal	como	se	señaló	en	la	sección	sobre	educación	superior	en	el	
Perú,	la	mayoría	de	instituciones	tanto	privadas	como	públicas,	toman	
un	examen	de	admisión	a	los	postulantes	porque	el	número	de	vacan-
tes	disponibles	es	menor	al	número	de	postulantes	(especialmente	en	
las	instituciones	públicas).	Por	ello,	se	les	preguntó	a	los	postulantes	
de	la	muestra	cómo	se	prepararon	para	el	examen	de	ingreso.	El	58%	
de	los	postulantes	señaló	que	se	inscribieron	en	una	academia	pre-uni-
versitaria	(o	pre-instituto),	20%	se	preparó	en	casa	y	el	20%	restante	
indicó	que	no	tuvo	que	prepararse	porque	la	institución	de	educación	
superior	a	la	que	postularon	no	requería	tomar	un	examen	de	admi-
sión	(este	es	el	caso	en	algunos	institutos	superiores	tecnológicos).	

Finalmente,	 también	 se	 exploró	 la	 opinión	 de	 los	 estudiantes	
sobre	las	principales	dificultades	que	enfrentaron	durante	el	proceso	
de	postulación	a	educación	superior.	Los	resultados	se	muestran	en	
el	Cuadro	6.
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Cuadro 6
Principales dificultades que enfrentaron los postulantes

durante el proceso de postulación

		 	 Media	 Desviación		
	 	 	 estándar

No	sentirse	lo	suficientemente	preparados	para	postular	(%)	 48,4	 50,1
No	saber	qué	carrera	estudiar	(%)	 26,9	 44,5
No	saber	a	dónde	o	a	qué	institución	de	educación	superior	postular	(%)	 29,6	 45,8
No	tener	suficiente	dinero	para	pagar	los	derechos	de	admisión	(%)	 28,5	 45,3

Los	porcentajes	no	suman	100%	ya	que	los	estudiantes	podrían	señalar	más	de	una	dificultad.	

De	acuerdo	con	la	opinión	de	los	postulantes,	la	dificultad	más	
común	era	no	sentirse	lo	suficientemente	preparados	para	dar	los	exá-
menes	de	admisión.	Tal	como	se	explicó	anteriormente,	la	mayoría	de	
ellos	tuvo	que	hacer	algo	adicional	al	terminar	secundaria	para	prepa-
rarse	para	los	exámenes	lo	que	indicaría	que	existe	una	brecha	entre	
la	educación	secundaria	y	superior.	Los	egresados	de	secundaria	que	
tienen	la	intención	de	continuar	con	sus	estudios	superiores,	también	
tienen	dificultades	para	saber	qué	y	dónde	estudiar,	sugiriéndose	que	
no	han	recibido	 información	suficiente	en	casa	o	en	el	colegio	que	
pueda	ayudarlos	durante	 su	 transición	a	 educación	 superior.	Final-
mente,	cerca	de	un	tercio	de	los	postulantes	de	la	muestra	reconocie-
ron	como	una	dificultad	el	hecho	de	que	tenían	recursos	económicos	
limitados	para	pagar	los	derechos	de	admisión.	





7.	DISCUSIÓN	Y	REFLEXIONES	FINALES

Los	modelos	 sociológicos	 (Breen	y	 Jonsson	2000;	Benavides	2004;	
Reimer	y	Pollack	2005;	López-Turley,	Santos	y	Ceja	2007;	Benavides	
y	 Etesse	 2012)	 y	 psicológicos	 (Byrne	 y	 Flood	 2005;	 Hayden	 y	
Carpenter	1990)	han	analizado	ampliamente	el	efecto	de	los	factores	
individuales	sobre	la	decisión	de	los	estudiantes	de	postular	y	acceder	
a	estudios	superiores.	Los	resultados	obtenidos	apoyan	la	importancia	
de	estos	factores	en	relación	con	este	tema.	Es	más	probable	que	los	
estudiantes	 sigan	 estudios	 superiores	 si	 son	más	 jóvenes,	 viven	 con	
ambos	padres	y	por	lo	menos	uno	de	ellos	tiene	educación	superior.	
Además,	los	estudiantes	con	un	mejor	rendimiento	académico	previo	
en	matemáticas	y	mayores	aspiraciones	educativas	son	más	propensos	
a	postular	a	educación	superior.	

El	origen	social	y	el	nivel	socioeconómico	de	la	familia	han	sido	
identificados	 como	 algunas	 de	 las	 principales	 variables	 explicativas	
de	 la	 intención	de	 los	 estudiantes	de	 continuar	 y	 acceder	 a	 estudios	
superiores.	De	acuerdo	con	nuestros	resultados,	el	nivel	socioeconómico	
de	la	familia	no	está	asociado	con	la	probabilidad	de	que	los	estudiantes	
postulen	a	educación	superior,	luego	de	controlar	otras	variables	a	nivel	
individual	y	de	la	escuela.	De	acuerdo	con	los	argumentos	de	Finnie	y	
Mueller	(2008),	consideramos	que	el	impacto	del	nivel	socioeconómico	
se	reduce	al	tomar	en	cuenta	el	nivel	educativo	de	los	padres,	ya	que	
este	último	ejerce	una	influencia	mucho	mayor	sobre	la	asistencia	a	la	
universidad	que	los	ingresos	de	los	padres.	
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Con	respecto	a	la	educación	de	los	padres,	los	resultados	de	este	
estudio	sugieren	que	no	solo	se	trata	de	tener	padres	más	educados	(ya	
que	las	posibilidades	de	los	estudiantes	cuyos	padres	tienen	educación	
secundaria	no	 son	mayores	que	 las	de	 aquellos	 cuyos	padres	 tienen	
educación	primaria),	sino	también	de	tener	(al	menos)	un	padre	con	
educación	 superior.	 Como	 argumentan	 Finnie	 y	 Mueller	 (2008):	
“Sería	más	beneficioso	para	los	estudiantes	el	hecho	de	que	al	menos	
uno	de	sus	padres	tenga	una	carrera	universitaria	que	el	hecho	de	que	
uno	de	ellos	tenga	un	alto	nivel	de	ingresos”	(p.	101).	La	suposición	
aquí	sería	que	los	padres	con	educación	superior	universitaria	pueden	
representar	 un	 modelo	 a	 seguir	 para	 sus	 hijos	 (as)	 y	 están	 más	
preparados	para	guiarlos	a	lo	largo	de	su	proceso	de	postulación	para	
continuar	estudios	superiores.

La	influencia	de	los	factores	escolares	ha	sido	analizada	con	me-
nor	profundidad	en	la	literatura	sobre	la	postulación	de	los	estudian-
tes	a	educación	superior	y	su	acceso	a	ella,	especialmente	en	el	caso	
del	Perú,	donde	no	hemos	 encontrado	 estudios	previos	 al	 respecto.	
No	obstante,	la	existencia	de	efectos	escolares	ha	sido	reportada	por	
algunos	estudios	previos	(Iannelli	2001;	Bui	2005;	Smyth	y	Hannan	
2007;	Pustjens	2008).	

	 De	 acuerdo	 con	 nuestros	 resultados,	 el	 apoyo	 institucional	
otorgado	por	los	colegios	a	los	estudiantes	con	la	finalidad	de	ayudarlos	
en	su	transición	a	educación	superior	es	un	factor	clave	que	explica	su	
intención	de	continuar	estudios	superiores.	Los	estudiantes	provenientes	
de	 instituciones	 educativas	 que	dan	más	 apoyo	 institucional	 (como	
orientación	vocacional,	realización	de	talleres	sobre	cómo	postular	a	
una	institución	de	educación	superior,	preparación	para	exámenes	de	
admisión	a	la	universidad	y	administración	de	simulacros	de	exámenes	
de	 admisión)	 tienen	 más	 probabilidades	 de	 postular	 a	 educación	
superior	 que	 sus	 pares	 procedentes	 de	 instituciones	 educativas	 con	
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menor	 apoyo	 institucional,	 incluso	 después	 de	 controlar	 por	 otras	
variables	a	nivel	individual	y	de	la	escuela.

Consideramos	 que	 las	 instituciones	 educativas	 desempeñan	
un	papel	importante	en	la	transición	de	los	alumnos	a	la	educación	
superior.	Tal	 como	 se	 reporta	 en	 la	 última	 parte	 de	 la	 sección	 de	
resultados,	 la	 opinión	 de	 los	 postulantes	 sugiere	 que	 durante	 el	
proceso	de	postulación	a	los	estudios	superiores,	los	alumnos	no	solo	
enfrentan	barreras	económicas,	sino	también	lo	que	en	la	literatura	se	
ha	denominado	barreras	psicológicas	 (Freeman	1997),	 relacionadas	
principalmente	con	la	falta	de	información	y	un	apoyo	adecuado	por	
parte	de	la	familia	y	la	escuela.	Ante	la	ausencia	de	figuras	paternas	
con	educación	superior	que	puedan	guiar	a	sus	hijos	o	hijas	durante	
este	proceso,	las	instituciones	educativas	pueden	proporcionar	a	los	
estudiantes	 información	 y	 orientación	 vocacional	 que	 facilite	 su	
transición	 a	 educación	 superior.	Como	 sugiere	Freeman	 (1997),	 la	
escuela	desempeña	un	rol	fundamental	en	la	creación	de	conciencia,	
desde	temprana	edad,	sobre	 las	posibilidades	de	continuar	estudios	
superiores	 y	 los	 requisitos	 o	 pasos	 involucrados	 en	 esta	 decisión.	
Como	ha	sido	sugerido	previamente	en	la	literatura,	los	estudiantes	
que	 asisten	 a	 escuelas	 que	 dan	 orientación	 vocacional	 son	 más	
propensos	 a	 postular	 a	 la	 universidad	 (Smyth	 y	 Hannan	 2007).	
Asimismo,	los	estudiantes	que	asisten	a	escuelas	con	mayores	niveles	
de	apoyo	institucional	tienen	más	posibilidades	de	continuar	estudios	
universitarios	(Stanton-Salazar	1997;	Gonzales	et	al.	2003).

Tomando	en	consideración	todo	lo	mencionado,	la	información	
presentada	 y	 discutida	 en	 este	 estudio	 respalda	 la	 necesidad	 de	 un	
modelo	integrador	que	abarque	los	factores	individuales,	familiares	y	
escolares	(tal	como	proponen	Hossler	y	Stage	1992)	para	entender	el	
fenómeno	relacionado	a	la	intención	de	los	estudiantes	de	continuar	
estudios	superiores.
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Los	resultados	de	este	estudio	ayudan	a	entender	mejor	la	tran-
sición	 a	 educación	 superior	 al	 describir	 el	 perfil	 de	 los	 estudiantes	
que	postulan	a	educación	 superior,	 estimando	el	 efecto	neto	de	 las	
características	individuales	y	de	la	escuela	secundaria	en	su	decisión	
de	postular	a	educación	superior	y	analizando	las	principales	dificul-
tades	que	enfrentan	durante	dicho	proceso.	Sin	embargo,	una	de	las	
principales	limitaciones	del	estudio	es	que	los	datos	solo	se	refieren	
a	estudiantes	de	escuelas	urbanas	de	Lima,	la	capital	del	Perú,	y	los	
resultados	del	análisis	no	pueden	ser	generalizados	para	otros	contex-
tos	educativos.	No	obstante,	seguimos	creyendo	que	se	trata	de	una	
contribución	importante	porque	en	Lima	se	concentra	la	mayor	parte	
de	la	demanda	y	la	oferta	de	educación	superior	del	país3.	

Por	 otro	 lado,	 consideramos	 que	 los	 hallazgos	 de	 este	 estudio	
pueden	ser	relevantes	para	el	diseño	de	políticas.	La	educación	superior	
está	 positivamente	 asociada	 con	 la	 movilidad	 social	 ascendente	 y	
mejores	oportunidades	profesionales,	sin	embargo,	su	impacto	es	de	
alguna	manera	limitado	en	contextos	como	el	peruano	debido	a	la	alta	
correlación	entre	el	acceso	a	la	educación	superior	y	el	origen	social.	

En	 vista	 de	 lo	 anterior,	 las	 instituciones	 educativas	 deben,	 en	
teoría,	desempeñar	un	papel	importante	en	la	atenuación	del	efecto	de	
las	características	individuales	en	la	transición	de	los	estudiantes	a	la	
educación	superior,	es	decir,	las	instituciones	educativas	deben	ayudar	
a	 nivelar	 el	 terreno	 para	 los	 estudiantes	 procedentes	 de	 entornos	
socioeconómicos	menos	favorables.	

3	 En	relación	con	la	demanda,	Lima	concentra	el	43,04%	de	los	estudiantes	matriculadas	
a	nivel	nacional	en	educación	superior	universitaria	y	el	45,02%	de	los	alumnos	inscritas	
en	educación	superior	no	universitaria	(Webb	y	Fernández	2012).	Respecto	a	la	oferta	de	
educación	superior,	el	24%	de	las	instituciones	de	educación	superior	no	universitaria	es-
tán	en	Lima	(Ministerio	de	Educación.	Unidad	de	Estadística	Educativa	2012)	así	como	
el	39%	de	las	instituciones	de	educación	superior	universitaria	(Webb	y	Fernández	2012).
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Sobre	la	base	de	los	resultados	de	este	estudio,	resulta	relevante	
diseñar	 programas	 y	 políticas	 educativas	 destinadas	 a	 fortalecer	 la	
capacidad	de	las	escuelas	para	brindar	a	sus	alumnos	y	alumnas	apoyo	
institucional	adecuado	en	términos	de	su	transición	a	 la	educación	
superior.	

Finalmente,	en	relación	con	las	políticas	educativas	dirigidas	a	
incrementar	las	tasas	de	asistencia	a	educación	superior,	cabe	señalarse	
que	 estas	 deben	 abordar	 no	 solamente	 las	 barreras	 económicas	
que	 enfrentan	 los	 estudiantes	 durante	 su	 proceso	 de	 postulación	
a	 educación	 superior,	 sino	 también	 las	 barreras	 psicológicas.	
Específicamente	 en	 el	 caso	del	Perú,	 el	 gobierno	ha	 implementado	
recientemente	 un	 nuevo	 programa	 de	 becas	 denominado	 Beca	 18	
con	 el	 objetivo	 de	 incrementar	 el	 acceso	 a	 educación	 superior	 de	
los	 estudiantes	 de	 nivel	 socioeconómico	 bajo	 que	 tengan	 un	 alto	
rendimiento	 académico	 en	 la	 secundaria.	 De	 acuerdo	 a	 su	 diseño,	
este	 programa	 aborda	 principalmente	 las	 barreras	 económicas	 que	
enfrentan	 los	 jóvenes	 que	 desean	 continuar	 estudios	 superiores,	 ya	
que	se	espera	que	tengan	previamente	una	idea	clara	de	lo	que	desean	
estudiar	y	dónde	desean	hacerlo.	

Basándonos	en	los	resultados	de	este	estudio,	consideramos	que	
será	fundamental	para	el	éxito	de	este	programa	contar	además	con	un	
componente	orientado	a	proporcionar	a	los	potenciales	becarios	mejor	
información	 sobre	 la	 educación	 superior	 y	 orientación	 vocacional,	
con	la	finalidad	de	abordar	también	las	barreras	psicológicas.
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9.	ANEXOS

Anexo 1. Corrección por la reducción de la muestra entre rondas

Como	se	ha	indicado	en	la	Sección	5	de	este	documento,	se	ha	utilizado	
la	 corrección	 de	 Heckman	 para	 el	 sesgo	 de	 selección.	Tomando	 en	
cuenta	el	procedimiento	de	dos	etapas	de	Heckman	(1979),	se	empleó	
en	primer	lugar	un	modelo	logit	para	estimar	la	probabilidad	de	que	un	
individuo	se	encuentre	dentro	de	la	muestra	en	el	año	2012	(variable	
dicotómica	 toma	 el	 valor	 de	 uno	 si	 se	 cuenta	 con	 información	 del	
individuo	en	el	2012	y	el	2002).	

El	 modelo	 controla	 por	 las	 características	 observables	 de	 los	
individuos	con	la	información	del	año	2002.	En	la	segunda	etapa,	se	
utilizó	el	ratio	de	mills	para	corregir	el	sesgo	de	selección.	

	
Primera	etapa:

	

Segunda	etapa:
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ø	 Función	de	densidad	normal.
φ	 Función	de	distribución	acumulada	normal.
X	 Variables	explicativas.
β	 β	estimados	en	la	primera	etapa.

Codificación de variables 

Sexo (femenino) (2002):	variable	cualitativa	que	toma	el	valor	de	uno	
si	el	encuestado	es	mujer	y	el	valor	de	cero	si	no	es	así.

Edad (2002):	edad	del	encuestado	en	años.

Lengua materna de los padres es indígena (2002):	variable	cualitativa	
que	 toma	el	valor	de	uno	si	 la	 lengua	materna	de	ambos	padres	es	
indígena	y	el	valor	de	cero	si	no	es	así.

Máximo nivel educativo en el hogar es educación secundaria (2002):	
variable	 cualitativa	 que	 toma	 el	 valor	 de	 uno	 cuando	 el	 máximo	
nivel	 educativo	 de	 los	 padres	 es	 educación	 secundaria	 (completa	 o	
incompleta)	y	cero	si	no	es	así.

Máximo nivel educativo en el hogar es educación superior (2002):	variable	
cualitativa	que	toma	el	valor	de	uno	cuando	el	máximo	nivel	educativo	
de	los	padres	es	educación	superior	(completa	o	incompleta)	y	cero	si	
no	es	así.	

Presencia de ambos padres en el hogar (2002):	variable	cualitativa	que	
toma	el	valor	de	uno	cuando	ambos	padres	viven	en	el	hogar	y	cero	
en	caso	contrario.

Acceso a los servicios básicos (2002):	puntaje	compuesto	por	la	suma	
del	número	de	servicios	básicos	disponibles	en	el	hogar.

Rendimiento en comprensión de lectura (2002):	puntaje	estandarizado	
en	la	prueba	de	comprensión	de	lectura.

ˆ
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Rendimiento en matemáticas (2002):	 puntaje	 estandarizado	 en	 la	
prueba	de	matemáticas.

Aspiraciones educativas (2002):	variable	cualitativa	que	toma	el	valor	
de	uno	cuando	el	o	la	alumna	expresa	su	deseo	de	continuar	estudios	
superiores	en	la	universidad	y	el	valor	de	cero	si	no	es	así.

Cuadro 1
Logit de la primera etapa de la metodología para corregir el 

sesgo de selección 
		 		

		 		 OR	 β	 			 		 		 		 	
		 Constante	 -	 -1,28	 	
Características individuales	 		 		 	
		 Mujeres	(2002)	 1,77	 0,57	 ***
		 Edad	(en	años)	(2002)	 0,68	 -0,38	 ***
Características familiares 	 		 		 	
		 Lengua	materna	de	los	padres	es	indígena	(2002)	 0,96	 -0,04	 	
		 Máximo	nivel	educativo	en	el	hogar	es	educación	secundaria	(2002)	 1,01	 0,01	 	
		 Máximo	nivel	educativo	en	el	hogar	es	educación	superior	(2002)	 0,63	 -0,46	 *
		 Hogar	con	ambos	padres	(2002)	 133	 0,28	 	
		 Acceso	a	servicios	básicos	 0,99	 -0,01	 	
Experiencia escolar 	 		 		 	
		 Rendimiento	en	comprensión	de	lectura	(2002)	 1,04	 0,04	 ***
		 Rendimiento	en	matemáticas	(2002)	 1,00	 0,00	 	
		 Aspiraciones	educativas	(2002)	 0,85	 -0,01	 			 		 		 		 	
Pseudo	R-cuadrado	 0,06	 		 	
Observaciones	 1001	 		 	

Nota:	Errores	estándar	robustos	agrupados	a	nivel	de	escuela.	
+	p<0.1,	*	p<0.05,	**	p<0.01,	***	p<0.001
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La literatura ha mostrado la importancia de las características individuales 
en el acceso de los estudiantes a la educación superior. En este documento 
se utiliza un diseño longitudinal con tres rondas de recolección de datos a fin 
de examinar los efectos de las características individuales y escolares en la 
decisión de los estudiantes de postular a educación superior. La muestra 
incluye estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas en Lima, 
Perú, que se graduaron de la secundaria en el año 2010.
Los resultados sugieren que un conjunto de factores individuales y escolares 
predicen la postulación a educación superior de los jóvenes al año de 
graduarse de educación secundaria. Aquellos estudiantes que tienen por lo 
menos un padre con educación superior, tienen casi dos veces más probabili-
dades de postular a estudios superiores que sus pares cuyos padres poseen 
solo educación primaria; mientras que los estudiantes de instituciones 
educativas donde se tomaron más acciones para favorecer su postulación 
tienen 1,25 veces más probabilidades de postular a educación superior que 
sus pares de instituciones donde ofrecen menos apoyo institucional, incluso 
tras controlar por variables a nivel individual y de la escuela. Con respecto al 
proceso de postulación a educación superior, los alumnos refieren que duran-
te el proceso no solo enfrentan barreras económicas sino también psicológi-
cas, relacionadas principalmente con la falta de información sobre qué y 
dónde estudiar y un apoyo adecuado por parte de la familia y la escuela.
En base a los resultados del estudio se realizan recomendaciones de políticas 
y programas educativos que favorezcan el acceso de los jóvenes a educación 
superior.
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