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1. Resumen ejecutivo 

Á El documento que desarrollamos a continuación corresponde al Producto 3 del ɈEstudio 

de evaluación del uso de la información en la selección de la educación superior 

postsecundaria en el Perúɉ denominado ɈDiagnóstico del uso actual de la información en la 

selección de educación postsecundaria para poder medir impacto de la información en la 

toma de decisiones a través de fuentes secundariasɉ. 

Á El objetivo de este entregable es describir la forma en que los estudiantes acumulan 

capital humano en base a la dotación de información que conocen sobre educación 

superior. Dado que este grupo de personas decide o ha decidido s obre la institución 

educativa y la carrera, se identifican qué fuentes informativas utilizan , cómo usan esta 

dotación y de qué  manera  el entorno social influye en este  proceso . 

Á En ese sentido, el entregable desarrolla dos secciones:  

¶ En la primera  sección se describe la  dotación  de informaci ón con la que cuentan  los 

estudiantes así como la forma como realizan sus búsquedas  en internet. Asimismo, 

se detallan que tanto saben los estudiantes sobre las dimensiones más importantes 

de la educación postsecundaria incluyendo el uso del portal PonteEnCarrera.pe. 

¶ La segunda  sección muestra cuanto han pensado los estudiantes en su futuro y los 

obstáculos que pueden presentarse en su camino. Además se calcula el sesgo de 

sus percepciones respecto a los datos reales para manifestar en qué medida los 

estudiantes están tomando decisiones erradas.  

Á La primera secci ón, hace una búsqueda sobre las  fuentes de información que utilizan 

con mayor frecuencia los estudiantes y sus padres. Los estudiantes suelen confiar más 

en internet por lo que posteriormente se reseña la historia detrás de las búsquedas 

sobre oferta educativa y palabras que usualmente buscan las personas para averiguar 

sobre educación superior a través de  Google Trends. Se encontró que estas búsquedas 

tiene un patrón estacional acorde con las fechas de admisión de las universidades e 

institutos. Por otro lado, se desarrolla la idea de p ercepciones sobre  el nivel  educativo  

de los padres y su contexto socioeconómico. Se encuentra que en la medida que crecen 

los estudiantes conocen más los niveles de educación alcanzados por su entorno. 

Además, se observa que los estudiantes de lugares más pobres son más optimistas 

respecto a los ricos en su probabilidad de acceso a la educación superior. En cuanto a la 

percepción de sus futuros ingresos, los estudiantes en todos los niveles parecen ser muy 

optimistas sobre cuantos ganarán respecto al resto de personas y también sobre los 

ingresos reales. Finalmente, a partir de datos administrativos sobre las direcciones IP, 
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encontramos la frecuencia de las búsquedas del portal PonteEnCarrera.pe a nivel 

departamental teniendo Lima la mayor cantidad de usuari os. 

Á La segunda sección, registra cuanto han pensado los estudiantes sobre la educación 

superior, así como los obstáculos no económicos que pueden tener para llegar a tener 

educación superior. Para ambos se hace un análisis de correlación parcial que 

manifiesta que los estudiantes suelen pensar más en educación superior en dos 

momentos: al finalizar la primaria y encontrarse al final de la secun daria. También a 

medida que los estudiantes van creciendo, son más conscientes que el  dinero es el 

principal obstáculo a superar  en el acceso a educación superior . Finalmente, se 

encuentra que los estudiantes suelen tomar decisiones erradas inclusive en la mejor de 

sus elecciones. 

2. Motivación 

Uno de los potenciales  factores de la imprecisión en las creencias de lo s estudiantes está 

asociada a las fuentes de informaci ón que ellos tienen sobre educación superior (Hastings 

et al., 2016). En tanto podamos registrar información de los criterios que los jóvenes tienen 

sobre estudios postsecundarios, podemos entender en c ierta medida cómo es que ellos 

están decidiendo esta opción, con qué precisión lo hacen y cómo otros factores influyen al 

momento de decidir. En el Perú, a partir del I Censo Nacional Universitario (CENAUN) 

realizado en el año 1996 1 se encuentra  que los tr es criterios más relevantes en la elección 

universitaria de los estudiantes fueron el prestigio de la universidad (37.3%), que la 

universidad sea la única con la carrera en que  ellos mostraban interés (18.3%) y la cercanía 

a sus casas (17.7%). En cuanto a la elección de las carreras, la mayoría registró que recibir 

orientación vocacional es una de las dimensiones más importante a considerar (41.1%), 

seguido de las aptitudes (24.3%) y las mejores posibilidades de ingresos (16.9%).  Esta 

información respecto a l II CENAUN del 2010 ratifica la consistencia temporal de estas 

preferencias respecto a la elección universitaria . En cuanto a la elección de carreras, a pesar 

de que las categorías utilizadas difieren en alguna medida  entre ambos censos , aún se puede 

                                                   

1 El CENAUN de 1996 se realizó a estudiantes universitarios, docentes y trabajadores no docentes en 57 universidades del país 

entre públicas y privadas. La población censada de estudiantes fue de un 91.4% del población total (395676 estudiantes).  
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ver que los criterios escogidos se mantienen  temporalmente consistentes 2. Esta 

comparación sumada al crecimiento de instituciones educativas universitarias privadas de 

baja calidad y su crecimiento poblacional encontrados entre 1996 y 2010 entra en conflicto 

con el crecimiento del prestigio (16.9 puntos porcentuales como aspecto relevante en la 

elección universitaria  en el mismo intervalo de tiempo . En esta misma línea, los resultado s 

de la Encuesta Sobre Habilidades y Funcionamiento del Mercado Laboral Peruan o (ENHAB) 

del 2010  revelan que sólo el 45% de profesionales entre 22 y 30 años está satisfecho con la 

carrera que estudi ó debido a un deterioro del sistema universitario (Castro, Rivera, & 

Yamada, 2012) lo que manifiesta la im precisión del conjunto informacional con el que 

contaban cuando eran estudiantes.  

Adicionalmente , vemos que una comparación del II CENAUN con la Encuesta Nacional a 

Egresados Universitarios y Universidades ( ENEUU) del año 20143 ratifica que esas fuentes de  

información aún conservan un alto nivel de legitimidad a través  del tiempo  (ver la Tabla 1). 

Sin embargo, hemos descrito que las elecciones que los estudiantes parecen mostrar 

podrían estar restringida al conjunto de información que ellos obtienen al pertenecer a la 

comunidad universitaria.  

Tabla 1. Fuente de información para elegir institución y carreras en el Perú 

 CENAUN 

(1996) 

CENAUN 

(2010) 
ENEUU (2014) 

Elección de universidad 
Todos los 

estudiantes 

Todos los 

estudiantes 

Todos los 

estudiantes 

Tercio 

Superior 

Quinto 

Superior 

Décimo 

Superior 

Á Prestigio  37.3 54.0 43.8 44.9 49.1 46.7 

Á Única universidad con dicha 

carrera  
18.3 14.4 12.0 12.3 10.3 11.4 

Á Cercanía a la casa  17.7 10.5 8.4 8.8 7.4 4.9 

Á Mejores expectativas económicas  15.8 16.9 5.7 5.7 5.5 5.0 

Á Costo de la universidad  - - 13.4 12.3 13.0 10.1 

Á Tradición  0.4 - 8.1 8.3 6.6 8.3 

Á Facilidad de ingreso  - - 4.5 3.9 2.8 4.9 

Á Beca - - 2.8 2.9 3.6 6.8 

Á Por ser estatal  0.9 - - - - - 

                                                   

2 De las categorías que los encuestados deben escoger resulta evidente que los estudiantes consideren el prestigio de la 

universidad y la orientación vocacional como importantes dado que estas opciones son amplias y engloban varias de las 

dimensiones positivas en la s elecciones. 

3 La ENEUU es una encuesta de egresados universitarios que participó del II CENAUN en el 2010. Para realizar la encuesta se 

pre -contactó a una muestra de estos estudiantes que tuvieran al menos un año de egreso, con un retraso no menor de 3 a ños 

de estudio y menores de 25 años en general para evitar sesgos de experiencia previa o estudios de otras carreras.  
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Á Traslado externo  0.0 - - - - - 

Á Otros  6.8 4.1 1.4 1.1 1.6 2.0 

Elección de carrera 
Todos los 

estudiantes 

Todos los 

estudiantes 

Todos los 

estudiantes 

Tercio 

Superior 

Quinto 

Superior 

Décimo 

Superior 

Á Orientación vocacional  41.1 46.5 64.0 67.1 63.4 67.6 

Á Mejores posibilidades de ingresos  16.9 - - - - - 

Á Integración laboral  - 16.5 14.3 13.8 14.0 14.4 

Á Empleo  - 10.4 7.8 7.3 9.6 7.8 

Á Influencia de familiares/amigos 4 10.9 7.2 11.4 9.8 11.3 8.0 

Á Costo de la carrera  1.8 1.5 1.3 1.0 0.9 0.3 

Á Aptitudes  24.3 17.3 - - - - 

Á Otros  1.8 0.7 1.3 1.1 0.8 1.9 

Fuente: CENAUN (2010), ENEUU (2014). Elaboración propia. 

De la II CENAUN (2010) también sabemos que el 17.8% manifestó haber interrumpido sus 

estudios  alguna vez de los cuales un 93.8% dejó sus estudios entre un período de un ciclo a 

menos a un año académico por lo que los restantes dijeron a haber dejado de un año a más. 

Más interesantes aún, resulta sa ber que gran parte de estos estudiantes abandonó sus 

estudios por falta de recursos económicos (35%) y por motivos laborales (24%). Estos 

resultados aún parece n mantenerse consistentes respecto  a los de la ENAUU (2014). Sin 

embargo, no es posible describir  de manera más detallada la situación actual sobre la forma 

como se busca información  usando únicamente como insumo esta s fuente s de información . 

Primero, la población es de estudiantes y egresados universitarios y es posible que hayan 

respondido considera ndo sus creencias actualizadas a ese momento. Segundo, no podemos 

saber en qué medida los estudiantes entienden esta información a partir de una medida de 

las habilidades que tuvieron en el último año de la secundaria 5. Tercero, no sabemos nada 

sobre como deciden aquellos que escogieron instituciones educativas no universitarias. 

Cuarto, no podemos decir nada sobre la forma como l os estudiantes buscan información 

sobre educación superior. Finalmente, no sabemos cómo otros factores como las creencias 

de los padres pueden afectar en este proceso de decisión.  

Yendo pasos más allá, el estudio de Hastings et al. (2016) recogió información de estudia ntes 

que aplicaron a préstamos estudiantiles sobre  los aspectos importantes para decidir la 

universidad y las carrer as. Los autores cruzan la información con datos administrati vos para 

diferenciar por nivel socioeconómico y puntaje promedio de matemática y lenguaje de la 

                                                   

4 Para la CENAUN (2010) se preguntó de manera más específica por los padres, familiares, docentes y amigos.  

5 Sin embargo, en la Tabla 1 se muestra las respuestas que ellos tuvieron respecto al desempeño académico que ellos dijeron 

tener en la ENEUU (2014). 
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PSU para estudiantes que acaban de terminar secundaria . A pesar de la variedad de 

opciones que puede n tener parecen confiar más en sus pares y familiares  para todos los 

niveles, así como en las ferias escolares  (ver la Tabla 2). Los estudiantes que pertenecen a 

niveles socioeconómicos bajo s (37%) y aquellos que obtuvieron notas más bajas en la PSU 

(38.1%) parecen guiarse más de la publicidad de las instituciones. E n contraste a lo anterior, 

lo que obtuvieron notas altas se ven mayormente influenciados por sus amig os y familiares 

(53.1%) y las conferencias  o ferias escolares (42.4%). 

Tabla 2. Fuentes de información para la elección de carreras en Chile 

Tres fuentes más importantes de información 
Todos los 

estudiantes 
Bajo NSE Alto NSE 

Examen 

[0,500) 

Examen 

[500,600] 

Examen 

(600,850] 

Á Páginas web del gobierno  35.4 36.4 34.9° 30.7 38.2***  36.4***  

Á Pares/familiares  51.9 51.1 52.3 54.6 49.4***  53.1 

Á Publicidad  34.9 37.0 33.7***  38.1 34.6***  31.5***  

Á Orientación escuela/profesores  33.3 32.2 33.9*  29.5 33.0***  37.1***  

Á Páginas web de instituciones  32.3 32.8 32.0 29.9 33.9***  33.8***  

Á Visitas de instituciones  33.2 34.4 32.6*  37.2 32.6***  30.2***  

Á Conferencias  y ferias  en las escuelas  40.1 33.9 43.6***  37.8 39.6*  42.4***  

Á Otros  17.6 18.4 17.2+ 19.1 17.6*  16.5**  

Fuente y elaboración: Hastings et al. (2016) 

Nota: Los resultados de las pruebas de significancia se presenta de la siguiente manera:  

Ј ▬ Ȣ  

▬z Ȣ  

ᶻz▬ Ȣ  

ᶻz ▬z Ȣ  

En el contexto del proyecto Decidiendo para un futuro mejor (DFM) (Gallego, Neilson  y Molina, 

2015) se recogieron datos sobre las creencias de los estudiantes de primaria y secundaria 

respecto a su rendimiento, habilidades y expectativas del futuro en cuan to a la educación 

superior. Asimismo, obtenemos  información del Google Trends que n os permite conocer cómo  

es que las personas estás buscando  en internet y los patrones que esto ha seguido en el 

tiempo , de manera adicional  se obtuvo acceso a las direcciones IP del portal PonteEnCarrera.pe 

y así obtener la geolocalización de los lugares d onde se hicieron estas búsquedas a nivel 

departamental . 

Este entregable tiene como objetivo dar luces sobre como la dotación de conocimiento, el 

entorno social y el momento en que estos jóvenes toman decisiones podrían ser 

argumentos importantes en el momento en que ellos optan por estudiar en una universidad 

o un instituto. Asimismo, el documento nos permitirá responder a 4 preguntas: (i) ¿Cuánto 

saben y valoran los estudiantes los retornos sobre becas, financiamiento, resultados académicos y formación 

de distintas carreras?, (ii) ¿Cómo y cuánto influyen los padres y el entorno social en el proceso de decisión de 
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los estudiantes?, (iii) ¿En qué momento los estudiantes toman sus decisiones de qué carrera e institución 

educativa elegir? y (iv) ¿Cuál es la frecuencia con la que los estudiantes hacen este tipo de búsquedas?. 

La estructur a del document o es la que sigue. La sección 3. Dotación de información sobre la 

educación superior habla de la dotación de información con la que cuentan las estudiantes 

como el acceso a internet, la influencia de los amigos y familiares así como la de los docentes. 

También se describe la manera en que los estudiantes buscan información en internet a 

partir de datos de Google Trends así como el acceso a internet a partir de datos de la E NAHO 

(2015). En la sección 4. Las decisiones de los estudiantes y el entorno social se describen el momento 

que los estudiantes eligen y el grado de error de sus respuestas respecto a datos reales. 

Finalmente, la sección 5. Conclusiones finaliza este documento con un corolario de las 

secciones previamente descritas y el alcance de las intervenciones informativas en este 

contexto . 

3. Dotación de información sobre la educación superior 

Uno de los problemas que subyacen a la demanda por educación superior es la falta de 

información. Bajo esta mirada, muchos de los estudiantes y sus padres toman decisiones 

sobre acumulación de capital sin saber que implican y sin conocer que muchos de los 

resultados en este proceso son  irreversibles, sobre todo aquellas familias de bajos niveles 

socioeconómicos 6. El contexto socioeconómico en el que se desenvuelven los estudiantes 

explica gran parte del conjunto de información que ellos tienen dispon ible. Dentro de este 

contexto, se pueden considerar las fuentes exógenas de información, como PonteEnCarrera.pe 

o fuentes similares, pero usualmente las limitaciones en acceso y difusión de este tipo de 

fuentes directamente implican que la  información más cercana que tienen los estudiantes 

son aún sus padres, amigos, y miembros de su comunidad educativa. La evidencia en la 

literatura sugiere que esto precisamente conlleva a que la información pública es de difícil 

acceso, y que la formación de expectativas sobre los beneficios de la educación esté sesgada 

por sesgos cognitivos, c omo el sesgo de disponibilidad (Tversky & Kahneman, 1973) . 

En esta sección, a partir de información secundaria  y datos administrativos , documentamos 

las fuentes de información de las q ue disponen los estudiantes de s ecundaria que enfrentan 

                                                   

6 Estudios como los de Hasting s et al. (2016) encuentran que el nivel socioeconómico explica parte de la dotación de 

información con la que deciden los estudiantes.  
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la decisión de continuar sus estudios hacia la educación superior y elegir una opción (carrera 

y proveedor) en ella. Del mismo modo, documentamos cómo ellos aprovechan la 

información, y cómo las percepciones que ellos reportan sobre los beneficios y medios para 

lograr sus planes educativos cambian a medida que ellos crecen, cambian entre regiones 

con distintos grados de desarrollo en el país y también entre estratos soci oeconómicos.  

¿Qué fuentes de información tienen a su alcance? 

Los estudiantes y sus padres deciden cómo acumular capital humano. Para ello pueden 

recurrir a múltiples opciones como las charlas, ferias vocacionales, servicios de orientación 

vocacionales (de  la escuela o por parte del gobierno 7), internet, entre otros. No obstante, 

parte de la preocupación de los hacedores de política  radica en qué medida estos agentes 

conocen estas opciones. Para entender el proceso de la decisión conjunta, es necesario 

describir los conjuntos de información de los que disponen ambos, y además cómo difieren 

en términos de los mecanismos empleados para continuar informándose.  

Una primera e importante aproximación se puede realizar desde la encuesta a profundidad 

del proyecto D FM realizada entre 2015 y 2016 a una muestra aleatoria de estudiantes entre 

5to de primaria y 5to de secundaria de Lima Metropolitana. En esta encuesta, se preguntó a 

los estudiantes y sus padres por sus percepciones sobre los beneficios de la educación  

superior , sus planes educativos y la factibilidad de los mismos. Además de preguntarle por 

sus planes educativos, y luego de darles a conocer qué es una beca, a los estudiantes y  a sus 

padres se les preguntaba por si planeaba buscar más información en el tra nscurso de l mes, 

y en qué medio lo quisieran hacer 8. En la Figura 1 se muestra en qué medida los padres y los 

estudiantes se han venido informando. Se puede observar que los estudiantes dicen 

informarse más por internet en sus hogares (45.4%) y en otros lugar es (28.9%). Respecto a 

su entorno, parecen confiar más en su familia  (13.5%) y sus profesores  (8.4%). Por otro lado, 

los padres usan internet la mitad de las veces que sus hijos y registran confiar casi el doble 

en información de su entorno, mayormente la familia (22.6%) y los profesores  de sus hijos  

(18.2%). 

                                                   

7 En Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) brinda el Servicio de Orientación Vocacional e Información 

Ocupacional  a jóvenes de 4to y 5to de secundaria.  

8 Debido a algunos problemas técnicos en la implementación de esta encuesta, la información resultante no constituye una 

muestra representativa de la población que se deseaba describir (e.g . estudiantes de escuelas públicas en Lima Metropolitana).  
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Figura 1. Estudiantes de secundaria y sus padres: Uso de fuentes de Información 

 
Fuente: Encuesta App (DFM, 2015). Elaboración propia. 

 

¿Cómo buscan los estudiantes en internet sobre educación superior? 

Dado que los estudiantes declaran que confían más en internet  para buscar información 

resulta imprescindible describir qué han buscado y cómo han realizado sus búsquedas en 

internet. Un indicador para conocer como las personas  han buscado información sobre 

instituciones educativas, los procesos de admisión y las carreras es mediante Google Trends. 

Esta herramienta muestra gráfica y geográficamente un índice que representa el inter és de 

las personas por determinados tema s registrando las exploraciones  que los usuarios hacen 

en el buscador de Google 9. Es así que Google Trends da una puntuación de 100 % al tema de 

mayor interés dentro de la categoría a la que pertenece la búsqueda 10 sirviendo como índice 

al resto de resultados  de esa misma categoría . En general, se observa que toda la  

información recogida 11 revela un patr ón estacional que puede explicarse en los procesos de 

admisión que suceden semestral mente 12 –para las universidades e institutos . De alguna 

                                                   

9 Si un usuario busca “Educación Superior” en el buscador de Google, este se queda registrado para luego ser contabilizado en 

Google Trends. Asimismo, se puede saber desde que partes del mundo las  personas escribieron “Educación Superior”. Para 

describir esta sección sólo usamos datos para el Perú desde agosto del 2011 a agosto del 2016 que permiten saber la intensida d 

de las búsquedas a nivel departamental.  

10 La categoría sobre la que obtuvimos lo s datos fue Empleo y Educación . 

11 Google Trends permite descargar la información de la índice de búsqueda que el usuario hace en formato .csv . 

12 Entre enero y julio de 2011 y 2016.  
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forma, este  esquema de admisión parece motivar la demanda por i nformación de los 

estudiantes de manera en esos períodos del año más que en otros.  

En primer  lugar , exploramos como se corresponden  las palabras claves que guardan 

relación directa a la educación superior . En la Figura 2 se muestra la tendencia que ha seguido 

la búsqueda de 5 palabras claves que son ɈCarrerasɉ, ɈUniversidadesɉ, Ɉϥnstitutosɉ, ɈBecasɉ y ɈBeca 

18ɉ. Una primera inspección de los datos muestra que  podría existir  un grado de correlación 

entre estas series temporales. La Tabla 3 resume estos hallazgos en coeficientes de 

correlación.  Se puede ver que las  correlaciones son  altamente  significativas, y que  la 

correlación entre Universidades-Carreras (0.61) y entre Institutos-Carreras (0.64) es alta. Por otro 

lado, los coeficientes se muestran bajos entre Beca-Institutos (0.31) y Beca-Beca18 (0.36). Lo 

primero puede significar que aquellos que están interesados en institutos no están tan 

familiarizados con las becas. Lo úl timo puede traducirse en que aquellos que buscan sobre 

becas conocen poco sobre becas específicas como Beca 18. Una razón predominante de 

estas coincidencias es que las personas consultan este conjunto de información cuando 

realizan sus averiguaciones en i nternet.  

Tabla 3. Coeficientes de correlación entre búsquedas de palabras relacionadas a educación superior 

  Palabra clave 

  Carreras Universidades Institutos Beca Beca 18 

P
a
la

b
ra

 c
la

ve 

Carreras 1     

Universidades 0,61***  1    

Institutos 0,64***  0,61***  1   

Becas 0,50***  0,59***  0,50***  1  

Beca 18 0,61***  0,45***  0,31***  0,36***  1 

Fuente: Google Trends. Elaboración propia. 

Nota: Los resultados de las pruebas de significancia se presenta de la siguiente manera:  

Ј ▬ Ȣ  

▬z Ȣ  

ᶻz▬ Ȣ  

ᶻz ▬z Ȣ  
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Figura 2. Búsqueda de palabras relacionadas a educación superior 

 
Fuente: Google Trends. Elaboración propia. 

Ahora, si realizamos el ejercicio de búsquedas respecto a un conjunto de universidades e 

institutos podemos aproximarnos a un resultado sobre el interés por institución educativa. 

En el caso de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), se apreci a un alto 

interés en el mes de marzo ( pr imera semana) y setiembre (tercera semana)  que coinciden 

con sus temporadas de admisión  (ver la Figura 3). Estas mismas coincidencias  se observan en 

la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y el Servicio Nacional de Adiestramiento en 

Trabajo Industrial (SENATI) –aunque este último comienza su s procesos de admisión más 

tempran o que los dos primeros casos . El caso de la Pontificia Universidad Católica del Perú 

(PUCP), aunque muestra un ligero grado de estacional idad, parece que representa a  

usuarios con un menor  interés . Sin embargo, un a posible  explicación de esta  tendencias 

puede ser las brechas informacionales entre eleccion es de instituciones educativas. Las 

personas buscan sistemáticamente información sobre la PUCP durante todo el año. De 

forma particular, esto es debido a que los procesos d e admisión en la PUCP se hacen durante 
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todo el año 13. Asimismo, el volumen de búsquedas se reparte de forma más homogénea 

durante el año dado que la admisión no se concentra solamente dos veces al año.  

Figura 3. Búsqueda de instituciones educativas (universidades e institutos)14 

 
Fuente: Google Trends. Elaboración propia. 

Lo anterior se confirma si realizamos un análisis sobre  búsquedas más específicas como l os 

procesos de admisi ón. En la Figura 4 se muestra que  esta variabilidad ya conocida  se puede 

deber a que los estudiantes hacen mayor cantidad de búsquedas sobre procesos de 

admisión en determinadas fechas del año.  Todos ello deja evidencia de que la mayoría de 

los estudiantes hacen sus búsquedas una semana antes o durante el mismo proceso de 

admisión. Esto sugiere que los jóvenes no revelan su interés por la educación superior sin 

hasta las fechas de admisión. En e se sentido, proveer a los estudiantes  con información en 

                                                   

13 Existen varias modalidades de ingresos como el Ingreso por ITS (agosto), Ingreso Directo por Diplomas de Bachillerato (mayo 

y diciembre), CEPREPUC, La Primera Opción® (octubre) y la Evaluación del Talento® (enero y julio).  

14 La elección de estas instituciones educativas se dieron debido a la calidad de los datos que presentaban . Las personas al 

hacer sus búsquedas sobre estas instituciones escribieron mayormente en el buscador de Google las siglas que describimos 

en la Figura 3. Al buscar otras instituciones bajo el criterio de siglas no obteníamos datos. Parte de esta ausencia de datos en las 

búsquedas es que los criterios de búsqueda de una institución educativa s on innumerables como las tildes, las mayúsculas, el 

uso de preposiciones y otros elementos subjetivos entre usuario y usuario.  
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el momento correcto del año podría  ayudarles  a tomar decisiones más informadas respecto 

a su estatus educativo posterior a la secundaria.  

Figura 4. Búsqueda sobre procesos de admisión (universidades e institutos) 

 
Fuente: Google Trends. Elaboración propia. 

A partir de lo presentado anteriormente aspiramos a explicar cómo los jóvenes indagan en 

internet sobre opciones de educación postsecundaria. Sin embargo, e s pertinente reconocer 

las limitacione s de la información presentada.  Google Trends recoge información de todos los 

usuarios sin reconocer cuál es su perfil lo que dificulta asegurar si  estas búsquedas son 

exclusivamente realizadas por estudiantes. Otra limitación surg e debido a que las 

búsquedas que las personas hacen en el buscador de Google son subjetivas y específicas. Es 

decir, puede suceder que muchas personas estén interesadas en las universidades pero cada 

uno escriba una palabra clave distinta 15. Se observa que gran parte de estas búsquedas 

tienen un alto nivel predictivo pero no conlleva n a realizar afirmaciones  causales sobre la 

demanda de información que tiene los estudiantes.  

                                                   

15 Si la búsqueda se refiere a universidades, una persona A puede escribir “universidades” y otra persona B “universidades en 

Perú” generando dos series de datos distintos. Debido al carácter específico de estas búsquedas se opta por hacer las 

búsquedas más simples como (1) palabras más comunes relacionadas a la educación superior, (2) las siglas de las instituciones  

educativas y (3) las palabras “admisión” + “sigla de la institución”.  
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¿Qué información aprovechan los estudiantes y sus padres para construir sus 

percepciones? 

En la subsección anterior, se ha discutido el uso de Google en la búsqueda de información 

sobre educación superior a nivel nacional. Adicionalmente a lo anterior y para mejorar el  

PonteEnCarrera.pe, es útil también discutir las características del us o de internet entre los 

jóvenes de zonas urbanas y en educación secundaria, que son el público objetivo de l portal . 

Como se muestra en la Tabla 4, según la información recogida en la Encuesta Nacional de 

Hogares (ENAHO) de 2015, aproximadamente 8 de cada 10 jóvenes entre 10 y 18 años  

acceden con alguna frecuencia a Internet, aunque es ta fracción es menor en las regiones de 

la sierra y la selva. Poco más de la mitad de los jóvenes (51.8%) acceden a internet a través 

de cabinas públicas, lo que condiciona la forma de aprovechamiento de este medio. En ese 

sentido, no sorprende que la  mayo ría (55.4%) de los estudiantes aún acceda a internet con 

frecuencia menos que diaria, toda vez que el acceso ocurre fuera de la vivienda.  

Igual de importante que las condiciones de acceso, es el uso que le dan los jóvenes al internet 

cuando acceden a él. Según cifras también de la ENAHO, los usos más importantes que le 

dan los jóvenes al Internet son: obtener información (89%), comunicarse usando medios 

electrónicos (8 5.9%) y actividades de entretenimiento  (78.4%). Pese a que el diseño de 

cuestionario de es ta sección en la ENAHO incluyó alternativas de respuesta con poca 

atención al tipo de actividades que llevan a cabo los jóvenes, es interesante notar que las 

tres actividades mencionadas son las únicas que involucran a una fracción importante del 

público o bjetivo de PEC, y la participación de los jóvenes en ellas es consistente a través de 

las regiones y niveles de poder adquisitivo (resultados no mostrados).  

Tabla 4. Uso de internet entre los jóvenes de 10 a 18 años en zonas urbanas 

 Nacional Costa Sierra Selva 
     
EN EL MES ANTERIOR, ¿UD. HIZO USO DEL SERVICIO DE INTERNET? 79.9 86.8 71.7 63.3 
     
     

USO DEL SERVϥCϥO DE ϥNTERNET ENɎ     

Á El hogar  34.2 41.3 22.7 15.0 

Á El trabajo  0.2 0.1 0.2 0.8 

Á Un establecimiento educativo  9.4 11.6 5.6 4.2 

Á Una cabina pública  51.8 43.7 68.9 64.2 

Á En casa de otra persona  8.4 9.9 5.2 6.2 

Á Otro  21.4 22.2 16.7 27.9 

USO DEL ϥNTERNET AL MENOSɎ     

Á una vez al día  44.5 52.5 27.2 33.8 

Á una vez a la semana  51.0 44.8 65.6 56.7 
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Á una vez al mes  4.3 2.7 6.9 8.7 

Á cada 2 meses o más  0.1 0.0 0.2 0.8 

USO DEL ϥNTERNET PARAɎ     

Á Obtener información  89.0 87.8 93.1 86.4 

Á Comunicarse (e -mail, chat, etc. ) 85.9 89.4 79.1 79.3 

Á Comprar productos y/o servicios .) 0.9 0.9 0.7 0.7 

Á Operaciones de banca electrónica  0.6 0.7 0.4 0.2 

Á Educación  formal y actividades de  3.5 3.9 2.0 4.5 

Á Transacciones con organizaciones . estatales  0.9 1.1 0.7 0.5 

Á Actividades de entretenimiento  78.4 80.8 78.5 61.5 

Á Vender productos y/o servicios  1.2 1.4 1.0 0.6 

Á Otros  2.5 1.4 5.7 2.4 

Fuente: ENAHO 2015, población urbana entre 10 y 18 años, que estuvieron matriculados en educación básica al momento 

de la encuesta o el año anterior. Elaboración propia. 

¿Qué tanto los estudiantes usan el portal PonteEnCarrera.pe? 

Actualmente una de las estrategias que siguen algunos gobiernos es poner a disposición del 

público portales web con información sobre educación superior. Específicamente, en ellos 

se comparte información sobre los retornos de la educación superior, así como la oferta 

educativa d isponible 16. En este contexto, es útil saber con qué frecuencias los usuarios 

buscan estos portales como una estrategia para informarse. Para el Perú, el portal 

PonteEnCarrera.pe ha venido recogiendo datos sobre las direcciones IP ( Internet Protocol) de las 

visitas de los usuarios desde octubre del 2015 hasta julio del 2016. Esta información incluye 

la dirección IP, la fecha de la visita, las secciones del portal que fueron visitadas y el tiempo 

aproximado que duró la visita.  

Cabe mencionar que para octubre de 2015 casi un 20% del tráfico web vino del extranjero –

siendo Perú casi el 80% - representando Estados Unidos 50% de estas búsquedas, seguido 

de China con un 33%. Los datos también muestran este patrón para cada período en la data 

analizada. Para períodos  intermedios el tráfico correspondiente a Perú ha variado de 51% 

(abril) a 66% (julio) para el 2016. Una posible explicación de porqué esa búsquedas se 

registran así es la utilización de servidores de internet extranjeros por usuarios locales lo 

que dificu lta el análisis local de los datos. En ese sentido, se muestra solamente los datos 

                                                   

16 A partir de datos administrativos y otras fuentes secundarias se calculan datos que pueden persuadir a los jóvenes en su 

elección de educación superior.  
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para Perú. A partir de esta información se pudo geolocalizar a los usuarios y conocer la 

distribución de sus búsquedas a nivel departamental.  

En la Figura 5 se observa el patrón de visitas previamente descrito. En promedio, Lima 

concentra más del 90% de los usuarios que visitan  PonteEnCarrera.pe, seguido de Arequipa, La 

Libertad y Junín –menos de l 3% en conjunto. La poca variabilidad temporal se puede deber 

principalmente al acceso a internet y la difusión del portal. Sobre el acceso a internet, los 

proveedores de este servicio utilizan un modelo cliente-servidor que consiste en el 

procesamiento d e solicitudes de varios clientes a un computador de propiedad del 

proveedor ( host). Debido a esto pueden coexistir muchas direcciones IP geolocalizadas en 

una misma coordenada geográfica. Hasta el 2012, la cantidad de servidores de internet fue 

de 234102 para más de 9 millones de usuarios ( CIA World Factbook )17. En ese sentido, la 

distribución puede estar sujeta a la cantidad de servidores que abastecen a cada 

departamento.  

Figura 5. Tráfico web de PonteEnCarrera.pe a nivel departamental 

   

Octubre del 2015 Abril del 2016 Julio del 2016 

Fuente: OTIC, MINEDU. Elaboración propia. 

Sin embargo, si miramos el cambio porcentual en el tiempo (ver la Figura 6), vemos que para 

el intervalo Octubre 2015 ɀ Abril 2016 los departamentos de Arequipa (+0.16), Lima (+0.15) y 

Junín (+0.14) incrementaron el número de usuarios de PonteEnCarrera.pe. Asimismo,  se 

                                                   

17 No se encontró información de la distribuci ón departamental de servidores.  
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observa que parte gran parte del noreste del país vio reducido a sus usuarios. Sin embargo, 

la información encontrada para la región de la selva revela que hubo un aumento de las 

vistas al portal. En contraposición a estos resultados, Huánuco ha descen dido más el 

número de búsquedas ( -0.62). Esto último también se registra para los datos del intervalo 

Abril 2016 ɀ Julio 2016 donde Huánuco siguió descendiendo aunque a una tasa menor ( -0.03). 

Resultados positivos se dan en Ica y La Libertad. En general, s i se compara los gráficos de la 

Figura 6 vemos que hubo una reversión de los resultados en gran parte del norte del país 

(Piura, Lambayeque, La Libert ad, Cajamarca), la región selva (Loreto), la costa central (Lima, 

-1.72) y la sierra central (Junín, -0.18). 

Figura 6. Tasa de cambio del tráfico web de PonteEnCarrera.pe a nivel departamental 

 

 

 
Octubre 2015 ɀ Abril 2016  Abril 2016 ɀ Julio 2016 

Fuente: OTIC, MINEDU. Elaboración propia. 

¿Qué tanto saben los estudiantes? ¿Sus padres? ¿Sus docentes? ¿Los directores? 

Una vez explorado los usos del internet, se debe llevar a otro plano la discusi ón sobre la 

información a la que disponen los estudiantes. En ese sentido, es importante conocer sobre 

sus percepciones y la influencia de estas en sus decisiones a través del tiempo. Un primer 

hecho de interés que documentamos es que el conjunto de inform ación de que disponen 

los estudiantes no es estático, incluso dentro del conjunto de estudiantes que comparten 

similares características socioeconómicas o dentro de regiones. Puesto de otro modo, a 

medida que los estudiantes van creciendo, el conjunto de i nformación del que efectivamente 

disponen cambia. Como consecuencia, no es sorpresa que los planes educativos que 

reportan los estudiantes cambian a medida que cambia su información disponible. En 

0.1 - 0.2
0.0 - 0.1
-0.1 - 0.0
-0.7 - -0.1

0.1 - 1.7
0.0 - 0.1
-0.2 - 0.0
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concreto, se observa un patrón evidente de sinceramiento de  expectativas, que en algunos 

casos termina generando percepciones más pesimistas que lo que la data real sugiere, y en 

otros casos define planes educativos y reduce el margen para intervenciones informativas 

tardías.  

Sobre el primer punto, la Figura 7 muestra el máximo nivel educativo alcanzado por algún 

familiar según grado y región del país. Si bien la proporción de estudiantes para los cuales 

el máx imo grado concluido de algún familiar es la educación superior es distinta según la 

región donde se pregunte, se observa que esta fracción crece sistemáticamente a medida 

que los estudiantes pasan de primaria a secundaria. A la par, la fracción de estudian tes para 

quienes el máximo nivel educativo de alguien conocid o es sólo secundaria se reduce. En 

alguna medida, este cambio puede reflejar la mejora en la calidad de las respuestas a la 

encuesta aplicada, en la medida en que estudiantes mayores responden co n cuidado a las 

preguntas formuladas. Por otra parte, y más probablemente, este patrón también puede ser 

explicado si los estudiantes son progresivamente más conscientes de la disponibilidad de 

fuentes de información a su alrededor. En la medida en que est udiantes más viejos reportan 

tener mejores contextos educativos, lo que es contrario a las tendencias demográficas, esta  

segunda idea cobra más fuerza.  

Figura 7. Máximo nivel educativo alcanzado por algún familiar, según grado y región 

 
Fuente: Encuesta SAP, Proyecto DFM 2015. Elaboración propia. Costa: Lima Metropolitana, Sierra: Cusco y Arequipa, Selva: Iquitos y Pucallpa. 
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A medida que los estudiantes progresan en la educación básica, sus expectativas dejan de 

ser tan optimistas. Lo mismo ocurre con estudiantes que provienen de un contexto 

socioeconómico más favorable. No obstante, en este proceso, pueden converger a un nive l 

por debajo del que corresponde a la realidad. La Figura 8 compara la probabilidad de culminar 

la educación superior según es percibida por estudiantes por nivel socioeconómico de la 

escuela (proxy) 18 y cómo es la verdadera probabilidad de acceder a la educación superior 

según nivel socioeconómico del hogar. Mientras que los estudiantes de escuelas en barrios 

más pobres perciben que la probabil idad de acceder a la universidad es en promedio 25% 

si se esfuerzan mucho, los estudiantes de escuelas en los barrios más ricos piensan que la 

probabilidad es menor a 20%. En contraste, los datos reales muestran que la probabilidad 

de acceder a educación u niversitaria es menor para estudiantes de peores socioeconómicos 

pero aprox. 3 veces mayor para los estudiantes de procedencia más favorable.  

Figura 8. Percepción y acceso a educación superior 

 

 

(i) Probabilidad Percibida de Completar la Educación Superior 

según tipo y esfuerzo involucrado 

(ii) Acceso a Educación Superior por Tipo y Quintil de Poder 

Adquisitivo, 2004-2014 

 

Fuente: Encuesta SAP (izquierda), ENAHO (2004-2014): Población de referencia: jóvenes entre 16 y 22 años. Elaboración propia. 

En paralelo, los estudiantes van aprendiendo sobre la factibilidad de concluir sus planes 

educativos. Además de aprender de la distribución de probabilidades de concluir sus planes 

educativos, los estudiantes aprenden también sobre la probabilidad de que e ventos 

                                                   

18 En concreto, se construye al quintil de pobreza a partir de los datos del Mapa de Pobreza 2009 que permite identificar para 

cada escuela el porcentaje de hogares en situación de pobreza monetaria a 3 km. a la redonda de la  escuela. A partir de este 

porcentaje, se define como el primer quintil a aquellos colegios con entre 80% y 100% de hogares pobres a su alrededor, y así  

sucesivamente en tramos de 20%.  

0
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relativamente exógenos (“obstáculos”) ocurran y limiten la posibilidad de que logren sus 

planes. El Análisis de correlación parcial mostrado en la  Tabla 6 en el   
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Anexo  muestra tendencias interesantes: los coeficientes para los efectos fijos de grado 

sugieren que los estudiantes progresivamente van aprendiendo que ciertos obstáculos son 

menos probables (o me nos infranqueables), aunque lo opuesto es cierto para ɈPodría no 

tener dinero para pagar mi educaciónɉ. En otras palabras, todos los obstáculos no financieros 

parecen perder importancia en el tiempo, pero la restricción financiera parece ganar 

importancia. 19 

Si progresivamente los obstáculos financieros parecen ser más importantes para los 

estudiantes, ¿qué tanto conocen estos medios alternativos para financiar la educación 

superior? Sin el conocimiento de cómo financiar la educación superior, los estudiante s 

podrían desistir de hacer inversiones de capital humano específicas a su plan de educación 

superior (e.g. dejar de estudiar Matemática, pese a que quieren ser ingenieros), aun cuando 

conozcan los verdaderos retornos a esa carrera. Los programas de becas están dirigidos 

precisamente a aliviar esta restricción financiera, especialmente para estudiantes de alto 

rendimiento académico. No obstante, para cambiar las decisiones de acumulación dinámica 

de capital humano, estos programas deben ser conocidos precis amente por aquellos 

estudiantes que probablemente enfrentan la restricción financiera.  

Desafortunadamente , el acceso a esta información no revierte la distribución de quienes 

están informados de esta opción . De hecho, el porcentaje de estudiantes que decl ara 

conocer Beca 18  –a la fecha el programa de becas más grandes e inclusivo del país – crece 

junto  al nivel educativo de los padres, y esto se mantiene consistente respecto  a cualquier 

región en la que se observe el patrón  (ver la Figura 9). Más aún, incluso entre los estudiantes 

de padres más educados, el porcentaje de aquellos que dice conocer Beca 18 es siempre 

menor a 25%. Para los casos en que padres de la selva que no  terminaron la secundaria  y 

que pertenecen a  una población probablemente pobre y elegible para Beca 18, la fracción 

de estudiantes que manifiesta conocer Beca 18 es sólo un poco más de 10%. Puesto de otra 

manera, 9 de cada 10 estudiantes en una población particularmente vulnerable no está 

informado sobre Beca  18 

Figura 9. Conocimiento de Beca 18 entre estudiantes Secundaria, según región y máximo nivel educativo de los 

familiares 

                                                   

19 Queda pendiente llevar a cabo un análisis con enfoque de género para discernir si estas tendencias son distintas para 

hombres y mujeres. Al menos en algunos obstáculos, se esperaría que sí (e.g. paternidad).  
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Fuente: Encuesta SAP, Proyecto DFM 2015. Elaboración propia. Costa: Lima Metropolitana, Sierra: Cusco y Arequipa, Selva: Iquitos y Pucallpa. Sólo 

se consideran estudiantes en Secundaria. Todas las variables han sido truncadas a 5% de ambas colas de la distribución. Elaboración propia. 

 

¿Qué tanto saben sobre los retornos económicos de la educación? 

Además de la información sobre los condicionantes para el acceso a la educación superior, 

es importante describir cuáles son las percepciones de los estudiantes sobre los potencial es 

retornos económicos de la educación superior. En las encuestas en papel del proyecto DFM, 

esta información se recaba preguntando al estudiante por las siguientes dos percepciones:  

Á ¿Cuánto cree que gana el peruano promedio  de su sexo entre 22 y 55 años  en un 

nivel de educación dado?  

Á ¿Cuánto cree que ganaría él o ella Ɉcuando sea grandeɉ en un nivel de educación 

dado? 

En la Figura 10, se muestran los valores promedios de las respuestas dadas por los alumnos, 

desagregado por ciudad. 20 En general, es evidente que no existe mucha varianza entre lo 

que los estudiantes esperan como ingreso en la educación técnica, dado que sus 

                                                   

20 Cabe aclarar que la tasa de respuesta de estas preguntas oscilaba entre 40% y 50%, lo cual es típico en cuestionarios de este 

tipo. Queda pendiente el análisis estadístico de esta información usando correcciones por sesgo de selección, que son 

estándar.  
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estimadores son muy parecidos entre estudiantes de diferentes procedencias (en el gráfico 

se observan regiones, pero la misma inferencia puede hacerse del análisis de correlación 

parcial). De hecho, en pro medio parecen acercarse  a los valores verdaderos estimados de 

encuestas de hogares. La situación es distinta para los ingresos laborales esperados para la 

educación universitaria. Por un lado, las ciudades de la Sierra en la muestra reportan 

estudiantes c on ingresos esperados hasta dos veces más grandes que los ingresos 

verdaderos. Por otra parte, la diferencia en términos relativos y absolutos entre los ingresos 

esperados para el estudiante encuestado respecto de lo que espera que gane el peruano 

promedio , también es sustancial.  

Figura 10. Ingresos laborales mensuales esperados de la educación superior, por tipo de educación superior y por 

ciudad 

 
Fuente: Encuesta SAP, Proyecto DFM 2015. Elaboración propia. Costa: Lima Metropolitana, Sierra: Cusco y Arequipa, Selva: Iquitos y Pucallpa. Sólo 

se consideran estudiantes en Secundaria. Todas las variables han sido truncadas a 5% de ambas colas de la distribución. Elaboración propia. 

4. Las decisiones de los estudiantes y el entorno social 

¿Cuándo toman la decisión de su plan educativo: el nivel, el área, y la carrera? 

Los estudiantes van aprovechando nueva información sobre las características de las 

opciones educativas, la factibilidad de sus planes educativos, y los obstáculos  que pueden 

aparecer en el camino. Esta información en particular sirve para que los estudiantes vayan 
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definiendo sus planes educativos. De la encuesta SAP del proyecto DFM, dos preguntas son 

particularmente informativas para caracterizar este proceso de d ecisión de los estudiantes.  

Una primera pregunta es presentada en la  Figura 11. Los estudiantes tuvieron cuatro opciones 

de respuestas, en una escala, para decir si (i) no han pensado en el tema, (ii) han pensado 

muy poco, (iii) han pensado poco, y (iv) lo ha pensado mucho. El patrón que revelan los datos 

es consistente en diferentes regiones: en general, los estudiantes en primaria suelen 

responder que han pensado mucho en su plan educativo, pero esta fracción se reduce a 

medida que llegan a entre primero y tercero de secundaria, a partir de cuándo comienza a 

crecer nuevamente. Hacia el último año de secundaria, entre 66% y 73% de los estudiantes 

declaran haber pensado mucho en el plan educativo futuro. El análisis de regresión de la 

Tabla 5 del   
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Anexo confirma  que los estudiantes parecen pensar más en su plan educativo  estando en 

primaria. Luego esta tendencia decrece hasta que llegan a la mitad de la secundaria y 

vuelven a crecer hasta 5t o de secundaria . 

 

Figura 11. ¿Cuánto has pensado en la educación que te gustaría para tu futuro? 

 
Fuente: Encuesta SAP, Proyecto DFM 2015. Elaboración propia. Costa: Lima Metropolitana, Sierra: Cusco y Arequipa, Selva: Iquitos y Pucallpa. Todas 

las variables han sido truncadas a 5% de ambas colas de la distribución. Elaboración propia. 

Por otra parte, las preferencias de los estudiantes están claramente orientadas hacia la 

educación universitaria. Cuando se les pregunta a los estudiantes por el nivel educativo que 

desearían tener si la educación fuera gratuita y no tuvieran ningún otro obstáculo para 

conseguirla, la vasta mayoría (entre 80% y 90%) responde que quisiera tener educación 

universitaria. Una fracción menor, entre 10 % y 20% responde querer tener educación 

técnica. Es interesante notar que esta elección está asociada con indicadores de bajo nivel 

socioeconómico, aunque a partir de esta información puede estudiarse qué factores están 

asociados a la preferencia por una u  otra área de educación superior.  

Figura 12. Si no tuvieras que pagar nada por la educación superior y no tuvieras ningún otro obstáculo, ¿qué nivel de 

educación te gustaría para tu futuro? 
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Fuente: Encuesta SAP, Proyecto DFM 2015. Elaboración propia. Costa: Lima Metropolitana, Sierra: Cusco y Arequipa, Selva: Iquitos y Pucallpa. Todas 

las variables han sido truncadas a 5% de ambas colas de la distribución. Elaboración propia. 

A partir de la información presentada, se busca const ruir una medida de error para 

aproximar la calidad de las decisiones tomadas por los estudiantes, y evaluar si es que esta 

medida es distinta para estudiantes de diferentes contextos socioeconómicos. 21 La Figura 13 

muestra precisamente una propuesta de medida: el sesgo en la mejor elección del 

estudiante en la encuesta SAP del proyecto DFM. Esta medida se construye de la siguiente 

manera: dado que el estudiante reporta cuáles son las áreas de estudio que le gustaría 

seguir si cursara la educación superior, se asignan a todas las opciones marcada s los 

ingresos que el estudiante declara como esperado para el peruano promedio de su mismo 

sexo entre 22 y 55 años, y como esperado para sí mismo (“cuando sea grande”). Para cada 

tipo de ingreso esperado, se selecciona cuál de las áreas de estudio que ha seleccionado 

tiene el ingreso más alto, y así se construye la “mejor selección”. A esta mejor opción se le 

resta el ingreso promedio real (para el sexo del estudiante) según datos de las encuestas de 

hogares, y con esto se construye el sesgo en la mejor se lección. Estudiantes que 

sobreestimen los ingresos en su mejor selección son estudiantes más desinformados que 

                                                   

21 Una de las ventajas de la medida propuesta es que es unidimensional, pues cuantifica la desinformación d e los estudiantes 

en su selección única.  
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eventualmente descubrirán que su plan de educación futura no ofrece los ingresos 

esperados.   

En general, observamos que el sesgo promedio de los  estudiantes es positivo e importante. 

Siempre es más alto (aproximadamente el doble) para la mejor selección en base al ingreso 

esperado para sí mismo, pero interesantemente, este valor no es sistemáticamente más alto 

para estudiantes de hogares mejor edu cados. Aunque queda pendiente emplear el análisis 

de regresión para complementar estos resultados, esto puede reflejar, antes que la 

inexistencia de sesgos en la desinformación, una situación generalizada de desinformación 

en términos de los ingresos esper ados. 

Figura 13. ¿En qué medida los estudiantes toman decisiones informadas o erradas? 

 

 

 

(i) Sesgo promedio (en PEN) de mejor elección, según región donde 

estudia el estudiante. 

 (ii) Sesgo promedio (en PEN) de mejor elección, por máximo nivel 

educativo de los familiares 

Fuente: OTIC, MINEDU. Elaboración propia. 

 

5. Conclusiones 

En este documento se hace una descripción exhaustiva de la forma como los estudiantes 

toman decisiones ligadas a la educación superior. En la primera etapa de este documento 

se hace un recuento de la dotación de información con la que cuentan los estudiant es. En 

esa misma línea, se encontró que las búsquedas que ellos realizan en Google sobre 

educación superior, revelan un claro patrón de estacionalidad marcada en los meses de 

admisión. No obstante estas búsquedas parecen ser realizadas a pocos días de los procesos 

de admisión lo que revelaría búsquedas de información tardías. También la frecuencia diaria 

0

5
0
0

1
,0

0
0

1
,5

0
0

2
,0

0
0

Costa Sierra Selva

Best Major Choice - Bias for 
Own

Best Major Choice - Bias for 
Avg.

0

5
0
0

1
,0

0
0

1
,5

0
0

No Secundaria Secundaria Tecnica Universitaria No se

Best Major Choice - Bias for 
Own

Best Major Choice - Bias for 
Avg.



29 

 

con que buscan información y se comunican entra como una dimensión relevante a 

considerar. En tanto que se encuentra que los estudiantes tienen más confian za en internet 

y parecen hacer búsquedas a última hora, es importante enfatizar en la provisión de 

información relevante a través de la web. Específicamente, el portal PonteEnCarrera.pe parece 

manifestar la existencia de una solución costo -efectiva vertida  en la potencialidad de esta 

como medio de intervención masivo a nivel nacional.  

Más allá del uso de internet, las percepciones de los estudiantes conllevan a distintas 

visiones respecto a la edad, el nivel socio económico y desconocimiento total o parcial  de la 

realidad. Con referencia a lo anterior, vemos que los estudiantes parecen ser más 

conscientes de la disponibilidad de información que se encuentra a su alrededor y que 

aquellos de familias más pobre son más optimistas en la probabilidad de acceso a educación 

superior respecto a los más ricos. A todo esto, los estudiantes parecen considerar el dinero 

como mayor obstáculo a realizar sus estudios postsecundarios. A pesar de este hallazgo, se 

ve que aquellos con el perfil para acceder a becas como Beca 1 8, no están informados al 

respecto lo que puede significar que los objetivos de este esfuerzo estatal no se estén 

cumpliendo a cabalidad. Es decir, tal parece que los estudiantes de escasos recursos parecen 

no estar enterados de esta beca. Para lograr una descripción más amplia sobre el contexto 

en que se informan los jóvenes, se desarrolla las creencias sobre los ingresos estando en 

educación superior. En tanto los estudiantes confíen en percibir un mayor ingreso futuro, 

esto subyace al hecho de una consid erable sobrestimación de la realidad. Es decir, la toma 

de decisiones erróneas, por lo menos, respecto a los ingresos, releva que aún que los 

jóvenes no se informan correctamente.  

Sumado todo lo anterior a la importancia que la educación superior guarda en  la vida de los 

estudiantes en los últimos años de la secundaria,  es importante poder brindar información 

confiable y acertada sobre las dimensiones más importantes en el proceso de acumulación 

de capital a todos los agentes involucrados en este proceso. D ado que los padres toman un 

rol transcendente dentro de las decisiones, deben también conocer un conjunto de 

información m ás amplio.  
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Anexo 

Análisis de correlación parcial 

Tabla 5. Haber pensado mucho en el plan educativo futuro: factores asociados 

VARIABLES (1) (2) (3) (4) (5) 

Muestra completa Mujeres Costa Sierra Selva 

  
     

Mujer  0.089***  
    

 
(0.004) 

    

Sierra  0.057***  0.055***  
   

 
(0.008) (0.009) 

   

Selva  0.038**  0.032*  
   

 
(0.016) (0.018) 

   

Grado 6  -0.001 0.006 0.001 -0.043**  0.072*  
 

(0.008) (0.010) (0.009) (0.019) (0.039) 

Grado 7  -0.033***  -0.020*  -0.040***  -0.044**  0.046 
 

(0.009) (0.012) (0.010) (0.019) (0.036) 

Grado 8  -0.048***  -0.003 -0.054***  -0.078***  0.133***  
 

(0.009) (0.012) (0.011) (0.024) (0.040) 

Grado 9  -0.018**  0.014 -0.023**  -0.046**  0.148***  
 

(0.009) (0.012) (0.010) (0.022) (0.047) 

Grado 10  0.017*  0.052***  0.011 -0.001 0.217***  
 

(0.010) (0.013) (0.011) (0.021) (0.043) 

Grado 11  0.094***  0.140***  0.101***  0.037 0.211***  
 

(0.009) (0.012) (0.010) (0.024) (0.048) 

Constante  0.499***  0.566***  0.546***  0.625***  0.489***  
 

(0.007) (0.008) (0.007) (0.013) (0.030) 
      

Observaciones  62,405 31,549 50,228 9,568 2,609 

R-cuadrado  0.016 0.011 0.007 0.005 0.022 

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis.  

 z▬ Ȣ  

ᶻz▬ Ȣ  

ᶻz ▬z Ȣ  

Los errores estándar se agrupan a nivel escolar.  
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Tabla 6. Obstáculos que impiden alcanzar el nivel de educación deseado: factores asociados 

 

VARIABLES 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Podría no 

tener 

dinero para 

pagar mi 

educación 

Podría 

tener un 

hijo y no 

poder 

estudiar 

Podría 

tener que 

trabajar 

para 

apoyar a mi 

familia 

Creo que no 

tengo las 

habilidades 

para 

continuar 

con mis 

estudios 

El centro de 

estudios 

puede estar 

muy lejos 

de casa 

Problemas 

de salud 

No creo 

que se me 

presenté 

ningún 

obstáculo 

                

Mujer  0.077***  -0.015***  0.010**  -0.026***  -0.007*  0.037***  -0.008**   
(0.005) (0.003) (0.005) (0.002) (0.004) (0.004) (0.004) 

Sierra  -0.065***  -0.023***  -0.076***  0.009**  -0.046***  0.018***  0.067***   
(0.010) (0.004) (0.008) (0.003) (0.006) (0.006) (0.008) 

Selva  -0.032*  0.006 0.052***  0.007 -0.027**  0.009 -0.017  
(0.018) (0.010) (0.013) (0.008) (0.012) (0.013) (0.014) 

Grado 6  0.045***  -0.003 -0.052***  -0.022***  0.005 0.032***  0.021***   
(0.008) (0.005) (0.008) (0.004) (0.006) (0.007) (0.006) 

Grado 7  0.096***  0.006 -0.108***  -0.015***  0.015**  0.018**  0.021***   
(0.009) (0.006) (0.009) (0.005) (0.007) (0.008) (0.007) 

Grado 8  0.124***  0.010 -0.152***  -0.029***  -0.004 0.003 0.052***   
(0.010) (0.006) (0.009) (0.005) (0.008) (0.008) (0.008) 

Grado 9  0.173***  0.010*  -0.144***  -0.029***  0.001 0.010 0.017**   
(0.009) (0.006) (0.009) (0.005) (0.008) (0.008) (0.007) 

Grado 10  0.213***  0.005 -0.138***  -0.027***  -0.002 0.001 0.003  
(0.010) (0.006) (0.010) (0.005) (0.008) (0.008) (0.008) 

Grado 11  0.275***  0.013**  -0.111***  -0.030***  0.013 -0.004 -0.031***   
(0.010) (0.007) (0.010) (0.005) (0.008) (0.008) (0.007) 

Constante  0.367***  0.134***  0.539***  0.125***  0.219***  0.246***  0.172***   
(0.007) (0.004) (0.007) (0.004) (0.005) (0.006) (0.005)         

Observaciones  58,984 58,984 58,984 58,984 58,984 58,982 58,981 

R-cuadrado  0.041 0.001 0.016 0.004 0.002 0.003 0.007 

Nota: Errores estándar robustos entre paréntesis.  

 z▬ Ȣ  

ᶻz▬ Ȣ  

ᶻz ▬z Ȣ  

Los errores estándar se agrupan a nivel escolar.  

 


