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Resumen
A partir de la teoría de la búsqueda, se estimó en este trabajo un 
modelo con el cual se encontraron los principales determinantes de 
la duración del desempleo en Colombia, con base en información de 
la Gran Encuesta Integrada de Hogares de junio de 2008. El modelo 
consideró una distribución tipo Weibull y fue considerado a través de 
máxima verosimilitud, de acuerdo con la metodología sugerida por 
Castellar y Uribe (2003). A partir de los resultados obtenidos, se en-
contró que el sexo, la educación, la experiencia, el estrato socioeco-
nómico, el tamaño del área metropolitana y el sector económico en 
el que trabaja o busca trabajo, determinan la duración del desempleo. 

Palabras clave: Teoría de la búsqueda, duración del desempleo, mo-
delos de supervivencia.
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Abstract
From search theory was estimated in this work a model with which 
to found the main determinants of the duration of unemployment in 
Colombia based on information from the Gran Encuesta Integrada de 
Hogares June 2008. The model considered Weibull distribution type 
and it was estimated by maximum likelihood according to the meth-
odology suggested by Castellar and Uribe (2003). From the results ob-
tained it was found that gender, education, experience, socioeconomic 
status, size of the metropolitan area and the economic sector in which 
you work or seek work, determine the duration of unemployment.

Keywords: Search Theory, duration of unemployment, survival models.
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Introducción
El desempleo es un problema que afecta en 
mayor medida, a los países en vías de de-
sarrollo y al que se le han asociado dos fe-
nómenos muy interesantes, a saber, la inci-
dencia y la duración del desempleo. Estos dos 
problemas se pueden entender a través del 
siguiente ejemplo. Tenemos dos países, cada 
uno con doce personas pertenecientes a la 
población económicamente activa. La tasa 
de desempleo mensual en cada país es del 
83,3 %, es decir, cada mes uno de los inte-
grantes de la población económicamente ac-
tiva se encuentra desempleado; sin embargo, 
las dos economías se diferencian en que en 
la primera, durante los doce meses del año el 
desempleo se distribuye entre los doce inte-
grantes, es decir, cada mes está desempleado 
un integrante diferente; y en la segunda, el 
desempleo recae en un solo integrante du-
rante todo el año; por ende, el costo social de 
la duración del desempleo es más alto en el 
segundo país, ya que el problema de la dura-
ción se concentra en una sola persona. En el 
primer caso, la tasa de incidencia es alta y la 
duración del desempleo baja (un mes) mien-
tras que en el segundo la tasa de incidencia 

es baja pero la duración del desempleo es 
alta (un año). 

El presente documento analiza el segundo 
aspecto del problema del desempleo, a saber, 
la duración, a fin de indagar acerca de la re-
lación entre la duración del desempleo y los 
factores relacionados con las características 
sociedemográficas y de capital humano de 
los individuos. En otras palabras, el estudio 
busca precisar los principales determinantes 
de la duración del desempleo en Colombia 
(trece principales áreas metropolitanas). La 
fuente de información es la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares del DANE, segundo tri-
mestre del 2008.

Este trabajo tiene en cuenta un análisis in-
dividual que se concreta en un problema 
microeconómico, entendido como un pro-
ceso de optimización en el uso del tiempo 
de búsqueda de empleo. Para entender este 
problema, se utiliza el modelo de la teoría de 
la búsqueda, el cual incorpora importantes 
componentes de economía de la información 
y permite identificar tres elementos impor-
tantes que afectan el tiempo de duración del 
desempleo: el salario de reserva, el salario 
ofrecido y la probabilidad de recibir ofertas 
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laborales, cada uno de los cuales se puede 
asociar a las diferentes características de 
cada individuo.

El instrumento que da contenido empírico a 
la teoría de la búsqueda y a los determinan-
tes de la duración del desempleo, está con-
formado por los modelos de supervivencia. En 
este caso se utilizarán métodos no paramé-
tricos y paramétricos; más precisamente, una 
función de distribución tipo Weibull de falla 
acelerada, en la cual se supone que la tasa de 
salida del desempleo depende del tiempo (no 
es constante). Este aspecto refleja la realidad 
de la duración del desempleo ya que es un 
hecho conocido que las personas que llevan 
mucho tiempo desempleadas tienen menor 
probabilidad de salir de esta situación.

Este documento consta de las siguientes par-
tes. En primer lugar, se tiene esta introduc-
ción que de alguna manera plantea el pro-
blema de investigación, seguida de una breve 
reseña acerca de los estudios sobre duración 
de desempleo. Posteriormente, se expone el 
marco teórico en el que se trata específi-
camente la teoría de la búsqueda, luego un 
análisis de las estadísticas descriptivas y el 
planteamiento de la metodología de estima-
ción del modelo empírico para, finalmente, 
presentar las estimaciones del modelo de 
duración del desempleo. El documento ter-
mina con la exposición de conclusiones y las 
referencias bibliográficas.

Estado del arte sobre duración 
del desempleo
El modelo teórico que sustenta la duración del 
desempleo se basa en la teoría de la búsque-
da, la cual centra su atención en el tiempo 
empleado en la búsqueda de trabajo y se sus-
tenta, según Stigler (1962), en la economía 
de la información. Para salir de la situación 
de desempleo se deben presentar dos condi-

ciones: primero, es necesario que el empleo 
sea ofrecido y segundo que el desempleado 
lo acepte, en cuyo caso el individuo tendrá 
en cuenta su salario de reserva y aceptará el 
empleo si el salario ofrecido es mayor o igual 
a su salario de reserva. Ello permite afirmar 
que la probabilidad de que un individuo 
acepte una oferta laboral, está en relación 
inversa con el salario de reserva. 

La teoría de la búsqueda ha tenido una evo-
lución importante en las últimas tres déca-
das. Sus primeros referentes son los traba-
jos de Lancaster (1979), Mortensen (1986) 
y Mortensen y Pissarides (1999). Lancaster 
(1979) propone una forma paramétrica de 
la distribución de la duración del desempleo 
en la cual se utilizan dos conceptos funda-
mentales: la función de riesgo, que se define 
como la probabilidad de salir del desempleo, 
y la función de supervivencia, que puede 
sintetizarse como la probabilidad de per-
manecer en el desempleo, funciones que se 
obtienen a partir de la función de distribu-
ción acumulada de la variable duración del 
desempleo. La función de riesgo se utiliza 
para analizar el concepto de dependencia de 
la duración, el cual se define como el cambio 
de la función de riesgo ante cambios en el 
tiempo. La dependencia puede ser positiva si 
la probabilidad de que un individuo se em-
plee aumenta con el tiempo y es negativa en 
caso contrario.

Mortensen (1986) hace aportes importan-
tes desde el punto de vista microeconómico, 
al plantear que un individuo racional elige 
el estado que maximice el valor esperado 
de las utilidades, es decir, acepta la oferta 
de empleo siempre y cuando la utilidad de 
estar empleado sea mayor a la utilidad por 
permanecer desempleado. Si la oferta la-
boral se materializa en un salario, se habla, 
entonces, de la realización de una variable 
aleatoria junto con una tasa de descuento 
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íntertemporal y unos costos de búsqueda de 
empleo. 

En la teoría de la búsqueda también se han 
incorporado aspectos macroeconómicos como 
la teoría de juegos y el matching, entre otros, 
tal como lo muestra el trabajo de Pissarides 
(1994), quien introduce en un modelo ma-
croeconómico elementos de la teoría de la 
búsqueda (se tiene en cuenta en el modelo 
de la búsqueda a trabajadores de baja califi-
cación). El principal resultado es el hallazgo 
de que la sensibilidad del desempleo con res-
pecto a choques en la productividad, tiende 
a disminuir debido al cambio que se presenta 
en la composición en el trabajo, ya que la 
economía demanda más trabajo calificado e 
incluso se emplean trabajadores que estaban 
empleados en otras empresas y no en situa-
ción de desempleo. 

Por su parte, Burdett y Mortensen (1998) 
plantean un modelo en el que se despliega 
un juego secuencial continuo entre patrones 
y trabajadores. Los primeros, escogen una 
oferta de salario permanente para ofrecer 
a los buscadores de trabajo (desempleados 
y empleados), quienes a su vez investigan 
sobre las diferentes ofertas salariales. Las 
distribuciones de equilibrio del salario se 
dan cuando trabajadores y empleadores son 
idénticos y es diferente cuando los trabaja-
dores son idénticos pero la distribución de la 
productividad del trabajo es levemente des-
igual.

Dentro de los principales estudios que tratan 
el problema de la duración del desempleo en 
Colombia, se tiene el trabajo de Ocampo y 
Ramírez (1986) (estudio sobre la misión Che-
nery) que clasifica a los desempleados en dos 
grupos: recientes y persistentes. El estudio es 
de corte macroeconómico y su principal he-
rramienta son las estadísticas descriptivas y 
las regresiones simples (MCO). Para estos au-

tores, la duración del desempleo depende de 
la brecha del PIB; sin embargo, los resultados 
de las estimaciones muestran que la esta no 
tiene una relación estadísticamente signi-
ficativa con la duración de los desemplea-
dos recientes, pero sí con la duración de los 
persistentes. Finalmente, el estudio concluye 
que hay subutilización de la mano de obra y 
que la duración del desempleo se ha dupli-
cado entre 1975 y 1985, al pasar de veinte a 
cuarenta y tres semanas aproximadamente. 

En la misma década, Maddock (1987) hace 
una crítica al estudio de la misión Chenery 
y afirma que el trabajo de Ocampo y Ra-
mírez (1987) sobreestima el costo social 
del desempleo porque la población econó-
micamente activa (PEA) no es estable en el 
tiempo. Declara que para obtener la tasa de 
desempleo, se debe considerar la variación en 
el tiempo de la PEA y que el costo social del 
desempleo se debe medir como años-hom-
bre perdidos. En otro trabajo, López (1988) 
analiza el desempleo de larga duración en 
Colombia durante el periodo 1976-1987 y 
encuentra que su duración aumentó con la 
crisis de los primeros años de la década de 
los ochentas, la cual pasó de veintidós sema-
nas entre 1976 y 1980 a cuarenta semanas 
en 1986. Esta alta duración afectó princi-
palmente a mujeres de edad media (treinta 
años) y a personas con educación secundaria 
incompleta y de estratos socioeconómicos 
medio y medio-bajo.

López (1994) mediante la estimación de 
un modelo Weibull, analiza la duración del 
empleo y del desempleo. Con respecto a la 
primera, calcula las probabilidades medias 
de desenganche y supervivencia en los em-
pleados en las empresas y observa que la 
probabilidad de despido decrece con el tiem-
po en las empresas privadas (es elevada al 
comienzo y baja al final) y la inestabilidad 
inicial es más alta en las empresas pequeñas. 
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En lo referente a la duración del desempleo, 
el autor muestra que la población masculina 
tiene mayor probabilidad de salir de él, pero 
esta disminuye con el tiempo, y las mujeres 
tienen mayor probabilidad de seguir des-
empleadas y su probabilidad disminuye con 
el tiempo. Finalmente, propone mejorar los 
sistemas de información e intermediación 
laboral con el fin de reducir los tiempos de 
búsqueda.

Tenjo y Ribero (1998) analizan los concep-
tos teóricos y empíricos de la incidencia y 
duración del desempleo durante el periodo 
1988-1996, sin soslayar los aspectos mi-
croeconómicos de su funcionamiento; para 
la estimación del modelo de duración del 
desempleo (método paramétrico de Weibull) 
tienen en cuenta únicamente información 
de desocupados. El modelo se estima para 
hombres y mujeres sobre la base de su esta-
do civil (soltero o casado) y como principales 
regresores se tienen la educación, la edad, 
los ingresos del resto de la familia, la tasa de 
participación familiar y la condición de inmi-
grante reciente. El estudio encuentra que la 
duración promedio del desempleo ha dismi-
nuido continuamente desde 1988, mientras 
que en la misma medida ha habido un incre-
mento en la incidencia. Asimismo, hallaron 
que la duración es mayor en las mujeres y 
en los solteros y la edad y la educación tie-
nen un efecto positivo sobre la duración del 
desempleo.

Tenjo (1998), utilizando únicamente infor-
mación de desempleados de la Encuesta Na-
cional de Hogares (ENH) de junio de 1996, 
analiza los factores de estar desempleado 
mediante un modelo Probit y los determi-
nantes de la duración del desempleo utili-
zando un modelo tipo Weibull. Igualmente, 
se estiman modelos para hombres y mujeres 
por estado civil y se encuentra que los ingre-
sos familiares incrementan la duración del 

tiempo de soltería en hombres y mujeres. Por 
otra parte, la educación, la edad y ser aspi-
rante son factores que aumentan la duración 
del desempleo.

Otro trabajo que tiene en cuenta aspectos 
microeconómicos, es el estudio de Núñez y 
Bernal (1998), quienes analizan y estiman 
funciones de riesgo de duración del desem-
pleo con información de la ENH para los años 
1988, 1992 y 1996 (únicamente se tiene en 
cuenta la información de ocupados). Para la 
estimación del modelo, se utilizan métodos 
semiparamétricos (transformación Box Cox) 
y como variables independientes se tienen 
la edad, el estado civil, el número de perso-
nas dependientes, la actividad económica, la 
educación, el área metropolitana, los ingre-
sos no laborales y la posición ocupacional. El 
estudio encuentra que, en promedio, la du-
ración del desempleo es de ocho semanas y 
una mayor duración se observa en personas 
mayores de cuarenta y cinco años, en traba-
jadores no calificados, en habitantes de Pas-
to y Barranquilla y en personas que buscan 
trabajo en el sector terciario. Así mismo, se 
evidencia una relación negativa entre ingre-
sos no laborales y duración del desempleo; 
también que la duración es contracíclica.

Castellar y Uribe (2003) encuentran los de-
terminantes de la duración del desempleo 
del área metropolitana de Cali en el periodo 
1988-1998, utilizando como soporte teóri-
co la teoría de la búsqueda, modelo que per-
mite trabajar con información de ocupados 
y desocupados y que hasta la época no se 
había utilizado en el país. Como fuentes de 
información, usan la ENH y la base de datos 
del CIE (Centro de Información para el Em-
pleo) del Sena y la estimación se hace me-
diante el método paramétrico tipo Weibull. 
El modelo establece los siguientes determi-
nantes de la duración: jefe de hogar, sexo, 
ingresos no laborales, experiencia, educación 
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y un coeficiente de variación salarial (capta 
la probabilidad de recibir ofertas en los di-
ferentes sectores económicos). Dentro de los 
principales resultados, se tiene que los hom-
bres y los jefes de hogar presentan una dura-
ción menor con respecto a las mujeres y a las 
no jefes de hogar respectivamente. Hasta los 
ocho años de educación formal, hay un efecto 
positivo en el tiempo de duración, después de 
los cuales la duración del desempleo disminu-
ye. Los ingresos no laborales y la experiencia 
tienen un efecto positivo en la duración del 
desempleo. Igualmente, se halló que el com-
portamiento de la duración del desempleo es 
contracíclico, es decir, aumenta con la rece-
sión y disminuye con el auge.

Martínez (2003) analiza la duración del 
desempleo y el empleo con base en infor-
mación de ocupados y desocupados por se-
parado. El modelo se estima para hombres y 
mujeres mediante métodos paramétricos (ex-
ponencial, de Weibull y Gompertz) y no para-
métricos (Kaplan Meier). El estudio muestra 
que la duración de los ocupados es de dos 
meses, mientras que para los desocupados 
es de 13,5 meses. Entre 1988 y 2002, la du-
ración prácticamente se ha duplicado y los 
grupos con mayor probabilidad de pertene-
cer al desempleo son personas mayores de 
45 años y personas que complementan once 
años de educación y universidad incompleta. 
Los sectores económicos donde más se tarda 
en conseguir empleo son minería y suminis-
tro de electricidad, gas y agua. Por su par-
te, las mujeres con mayor número de hijos 
dependientes tienen menor probabilidad de 
salir del desempleo. A través de la estima-
ción Kaplan Meier, se encuentra que no hay 
diferencias significativas entre ciudades con 
respecto a la duración del desempleo. 

Un trabajo interesante que incorpora los ca-
nales de búsqueda de empleo al análisis de 
duración de desempleo, es el de Viáfara y 

Uribe (2009), quienes estudian la duración 
del desempleo asociándolo con la efectivi-
dad de los canales de búsqueda y para cuya 
contrastación empírica utilizan métodos 
paramétricos y no paramétricos. En este es-
tudio, se tienen en cuenta tres tipos de ca-
nales de búsqueda: informales, informales 
moderados y formales, y se estiman cuatro 
modelos, a saber, el general y uno por cada 
canal. La investigación señala que los cana-
les de búsqueda son un determinante im-
portante de la duración del desempleo y sus 
resultados indican que se ha incrementado el 
número de desempleados de larga duración. 
La duración del desempleo es mayor para 
quienes utilizan las redes sociales como me-
canismos de búsqueda de empleo. Los cana-
les menos eficientes son internet, el servicio 
público de empleo del Sena y las bolsas de 
empleo, y los más eficientes son las convoca-
torias y los avisos clasificados. Los resultados 
muestran que tienen menor duración las per-
sonas con las siguientes características: jefe 
de hogar, hombres, personas con menor edu-
cación e individuos con mayor experiencia.

Se puede observar que los estudios sobre 
duración del desempleo en Colombia, han 
evolucionado en el sentido de la utilización 
de la información. Los primeros trabajos de 
corte microeconómico utilizaban únicamen-
te información de ocupados (Núñez y Ber-
nal, 1998) o solamente desocupados (Tenjo 
y Ribero, 1998). En la actualidad, las inves-
tigaciones utilizan información de ocupados 
y desocupados con base en el modelo de la 
teoría de la búsqueda, como en el caso de 
Castellar y Uribe (2003) y Viáfara y Uribe 
(2009).

Marco teórico
El modelo teórico que sustenta la duración 
del desempleo, se basa en la teoría de la 
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búsqueda, la cual centra su atención en el 
tiempo empleado por los desempleados en la 
indagación por fuentes de empleo. Esta teo-
ría, según Stigler (1962), se sustenta en la 
economía de la información y en otras como 
la de la decisión secuencial y la programa-
ción dinámica. La teoría de la búsqueda tiene 
un fuerte soporte microeconómico y el in-
dividuo debe tener en cuenta dos aspectos: 
la probabilidad de salir del desempleo y la 
duración del desempleo. Para salir del estado 
de desempleo se deben presentar dos condi-
ciones, a saber, que le sea ofrecido un empleo 
y segundo que lo acepte. Para una revisión 
más formal del planteamiento analítico que 
se expone a continuación, se sugiere revisar 
Devine y Kiefer (1990) y Mortensen y Pissa-
rides (1999). 

Para que un individuo acepte un empleo, tie-
ne en cuenta su salario de reserva y acepta 
si el salario ofrecido es mayor o igual a su 
salario de reserva. En consecuencia, la pro-
babilidad de que un individuo acepte una 
oferta laboral está en relación inversa al sa-
lario de reserva. Además, el agente econó-
mico se enfrenta a tres tipos de problemas. 
Primero, dificultades de imperfección en la 
información, como el desconocimiento de las 
vacantes y salarios ofrecidos. Segundo, se-
gún Stigler (1962), la información es un bien 
económico como cualquier otro, es decir, tie-
ne beneficios y conlleva costos; los prime-
ros se refieren a su capacidad de mejorar las 
decisiones individuales y los segundos tienen 
que ver con la recolección, el procesamiento 
y la interpretación de la información. Ter-
cero, la búsqueda requiere tiempo y dinero, 
exigencias que se analizan como un flujo de 
inversión en el que los rendimientos futuros 
son inciertos.

En el modelo de la teoría de la búsqueda se 
plantea un doble azar. El primero, hace re-
ferencia a la oferta laboral y el segundo a la 

decisión por parte del buscador de aceptar 
la oferta de empleo. Así pues, un buscador 
de empleo obtiene un flujo de utilidad es-
perada por el hecho de estar desempleado y 
en este caso el flujo es negativo, ya que en 
el proceso de búsqueda incurre en costos. En 
este proceso el desempleado puede recibir o 
no una oferta de empleo (recibir una ofer-
ta es un problema estocástico); si no recibe 
ofertas sigue desempleado, pero si las recibe, 
entra en juego otro proceso estocástico: el 
agente puede aceptar o rechazar la oferta. 
Si la rechaza sigue desempleado, pero si la 
acepta, su estado cambia al de empleado 
siempre y cuando el flujo de utilidad espera-
do por estar empleado sea mayor al de estar 
desempleado.

El modelo tiene en cuenta tres supuestos. 
Primero, se supone un horizonte de vida in-
finito; segundo, los individuos son neutrales 
al riesgo; y por último, los individuos no tie-
nen restricciones en el mercado de capita-
les. Como se trata de un proceso de decisión 
bajo condiciones de incertidumbre, este flujo 
de utilidad se debe tomar en valor esperado. 
Desde el punto de vista microeconómico, un 
agente maximizador acepta la oferta labo-
ral siempre y cuando el valor esperado de la 
utilidad de emplearse sea mayor al valor es-
perado de la utilidad de estar desempleado. 
Siguiendo a Mortensen (1986) se plantea lo 
siguiente:

Vu = Valor esperado del vector de flujos de 
utilidad por permanecer desempleado.

Ve = Valor esperado del vector de flujos de 
utilidad por estar empleado.

La regla óptima para un individuo racional, 
es elegir el estado que maximice el valor es-
perado de las utilidades, es decir, el individuo 
acepta la oferta de empleo siempre y cuando 
la utilidad por estar empleado sea mayor a 
la utilidad por permanecer desempleado (Ve 
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> Vu), sin desconocer que la oferta laboral se 
materializa en un salario w y es la realización 
de una variable aleatoria que tiene distribu-
ción acumulativa F(w). Además, hay una tasa 
de descuento intertemporal (ρ) y unos cos-
tos (c) de búsqueda de empleo. El índice de 
utilidad de estar empleado se define como:

(1)

Por otra parte, en cuanto al índice de utilidad 
de permanecer desempleado Vu, se supone que 
el número de ofertas de trabajo sigue una 
distribución Poisson en la cual las ofertas 
laborales llegan independientes a una tasa 
constante λ. El índice de estar desempleado 
se expresa como: 

(2)

El primer término a la derecha de la igual-
dad de la expresión es creciente en sí mismo, 
mientras el segundo es decreciente en ρVu, 
por tanto habrá solución única (en este caso 
ρVu) y se lo conoce como salario de reserva. 
Su relación con el salario ofrecido (w) está 
determinada por la duración de la búsqueda, 
relación que también determina la probabili-
dad de estar desempleado.

Lancaster (1979) propone una forma para-
métrica de la distribución de la duración del 
desempleo, en la cual se utilizan dos concep-
tos fundamentales: la función de riesgo, que 
se define como la probabilidad de salir del 
desempleo en el periodo t, y la función de 
supervivencia, que se define como la proba-
bilidad de permanecer en el desempleo en el 
periodo t; estas dos funciones se obtienen a 
partir de la función de distribución acumula-
da de la variable duración del desempleo. La 
función de riesgo se utiliza para analizar el 
concepto de dependencia de la duración, el 
cual se define como el cambio de la función 
de riesgo ante cambios en el tiempo. La de-
pendencia puede ser positiva si la probabili-

dad de que un individuo se emplee aumenta 
con el tiempo; en caso contrario es negativa. 

Tomando como referencias principales a Lan-
caster (1979 y 1990), Kiefer (1988) y Greene 
(2000), se plantea lo siguiente: sea T, la du-
ración de la búsqueda que hace referencia a 
una variable aleatoria continua donde T = 0 
en el instante del inicio de la búsqueda. Lue-
go, la función de distribución acumulada de 
T, F(t), se definiría así:

(3)

La función de distribución acumulada de 
F(t) se define como la probabilidad de que la 
duración no llegue hasta T días, y se puede 
expresar de la siguiente forma:

(4)

Al análisis del tiempo de búsqueda se le debe 
incorporar la función de supervivencia S(t), 
que indica la probabilidad de que la variable 
aleatoria (duración de la búsqueda) sea igual 
o superior a t. La función de supervivencia 
se define como la porción de individuos que 
permanecen en el desempleo a partir de un 
momento t. Intuitivamente, indica la proba-
bilidad de que el desempleo de una perso-
na dure más que t y formalmente se define 
como:

(5) 

Otro elemento importante que se debe incluir 
en el análisis de duración es la tasa de esca-
pe, la cual hace referencia a la probabilidad 
de que la duración de la búsqueda finalice en 
el próximo pequeño intervalo de tiempo, dt. 
Formalmente se expresa como: 

(6)

La expresión (6) muestra la probabilidad de 
que una persona que ha estado desempleada 
hasta el momento t, encuentre empleo en el 
pequeño intervalo de tiempo dt, o después 

para
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de él. Dividiendo por dt y tomando límite 
cuando dt tiende a cero, se obtiene la tasa 
de escape, θ(t):

(7)

Para plantear la íntima conexión entre las 
funciones antes descritas, se utilizan las ex-
presiones (3) a (7) y si se siguen nuevamente 
a Castellar y Uribe (2003), se obtiene como 
resultado que la tasa de escape es el cociente 
entre la función de densidad de la duración 
(derivada de la función de distribución acu-
mulada de la duración con respecto al tiem-
po) y la función de supervivencia:

(8)

La intuición que ofrece la ecuación (8) ex-
presa que la tasa de escape es igual a los 
individuos que salen del desempleo en el 
instante t, dividido sobre los individuos que 
aún sobreviven al desempleo. Si se tiene en 
cuenta la derivada respecto al tiempo (t) del 
logaritmo de la función de supervivencia, se 
obtiene lo siguiente.

(9) 

La ecuación (9) es una ecuación diferencial 
que se puede resolver por cualquier méto-
do para obtener la siguiente expresión de la 
función de supervivencia:

(10)

Al aplicar la ecuación (10) se obtiene la fun-
ción de supervivencia:

(11)

Al derivar la expresión (11) y cambiar el sig-
no se llega a la función de densidad:

(12)

Según la expresión (12), la función de den-
sidad de la duración del tiempo de búsqueda 
sigue una ley de probabilidad exponencial y 

por tanto, la tasa de escape del desempleo 
es constante, es decir, no tiene memoria. Es 
conocido que la tasa de escape disminuye 
con el tiempo (no es constante), o sea, a me-
dida que pasa el tiempo la probabilidad de 
salir del estado desempleado disminuye. Por 
este motivo se propone utilizar otra función 
de densidad más coherente con los hechos 
reales de la duración del desempleo:  

(13)

donde λ es un parámetro de la nueva fun-
ción [no es la tasa de llegada de ofertas de 
la expresión (2)] y p un parámetro mayor que 
cero. Al derivar la función de riesgo integra-
da, con el fin de obtener la tasa de escape, se 
llega a la siguiente expresión:

(14)

Como se observa, la tasa de escape depende 
del tiempo (a menos que p = 1 y la tasa de 
escape siga una ley exponencial). Si p > 1, la 
tasa de escape crece con el tiempo y si p < 1, 
la tasa de escape decrece. Según la expresión 
(8), la función de densidad se define como el 
producto entre la tasa de escape y la función 
de supervivencia, por tanto se define la si-
guiente expresión, la cual corresponde a una 
distribución Weibull:

(15)

Según Lancaster (1990), se puede encontrar 
una relación entre los momentos del logarit-
mo del tiempo y los parámetros de la distri-
bución que permite construir un modelo tipo 
regresión:

(16)

donde U es un error de media y varianza co-
nocida. Así pues, la introducción de los re-
gresores se hace afectando a λ, cuyo modelo 
resultante se conoce como de falla acele-

para
donde
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rada y se estima por el método de máximo 
verosimilitud. Según Castellar y Uribe (2003) 
con base en Greene (1995), se plantea la si-
guiente transformación para el individuo i:

(17)

(18)

donde:

(19)

Para la censura, se define la variable falsa δi 
= 0 si hay censura, y δi = 1 si no la hay. Por 
tanto, la función de máxima verosimilitud 
muestral toma la forma:

(20)

Al hacer la transformación logarítmica y so-
bre la base de que la función de densidad es 
el producto de la tasa de escape por la fun-
ción de supervivencia, se llega a la siguiente 
expresión, la cual guía la verificación empí-
rica del modelo de duración:

(21)

Algunas estadísticas 
descriptivas
Para el análisis de la duración del desempleo 
en Colombia (trece áreas) se trabajará con 
información de la Gran Encuesta Integrada 
de Hogares (GEIH) del Dane, segundo trimes-
tre de 2008. En el análisis de duración de 
desempleo y de acuerdo con Castellar y Uribe 
(2003), se utilizará información de ocupados 
y desocupados; es decir, que por parte de los 
desocupados se tiene información censurada 
ya que la información de duración es incom-
pleta. 

La pregunta sobre duración del desempleo 
por lo que respecta a los ocupados, se hace 
únicamente a los cesantes y no a los aspi-

rantes: ¿Cuántos meses estuvo sin empleo 
entre el trabajo actual y el anterior? Por esta 
razón, la muestra de los desocupados incluye 
únicamente a los cesantes.

La muestra para el estudio está conformada 
por los ocupados y desocupados cesantes; el 
número de observaciones que se tiene por 
parte de los ocupados es de 29.971 y por el 
lado de los desocupados es de 5.211 para un 
total de 35.182 observaciones. En la Tabla 1 
se hacen algunas comparaciones del prome-
dio de duración del desempleo, según dife-
rentes características de los individuos.

La Tabla 1 permite hacer una caracterización 
de la duración media del desempleo. En la 
muestra total, el promedio de duración es 
de 24,4 semanas, 24,7 para los ocupados y 
23,03 semanas para los desocupados. Según 
el sexo, se observa que el promedio de la du-
ración de los hombres (17,07) es menor que 
el de las mujeres (33.46). Con respecto a la 
posición del hogar, la media de la duración es 
mayor para los no jefes (27,37) con respecto 
a los jefes de hogar (21).

Con respecto al estrato socioeconómico (bajo 
para los estratos uno y dos, medio para los 
estratos tres y cuatro y alto para los estratos 
cinco y seis), la media de la duración del es-
trato bajo y medio son muy similares: 24,28 
y 24,90 semanas respectivamente y para el 
estrato alto el promedio es de 20,7 semanas. 
Estas breves estadísticas muestran que per-
tenecer al estrato alto hace que la duración 
del desempleo sea menor.

También se incluye una variable relacionada 
con el área metropolitana a la cual pertene-
cen los individuos y establecida por grupos 
o clubes de áreas. Se plantean cuatro gru-
pos: el primero tiene únicamente a Bogotá 
como la gran área metropolitana; el segundo 
a Cali y Medellín como áreas con más de dos 
millones de habitantes y cierto grado de de-
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sarrollo industrial, comercial y de servicios; 
en el tercer grupo se encuentran las áreas de 
Barranquilla y Bucaramanga como áreas con 
más de un millón de habitantes pero menos 
de dos y, por último, el cuarto grupo tiene 
en cuenta las áreas con menos de un millón 
de habitantes (Cartagena, Manizales, Perei-

ra, Cúcuta, Villavicencio, Ibagué, Montería y 
Pasto). Se observa que la duración media de 
desempleo es menor en Bogotá y en el club 
de áreas pequeñas: 23,33 y 23,71 respecti-
vamente.

En lo referente al sector o actividad eco-
nómica al que se dedica la empresa donde 

Tabla 1
Caracterización de la duración media del desempleo en semanas

(trece principales áreas metropolitanas de Colombia, junio de 2008)

Característica Ocupados Desocupados Total
Muestra total 24,68 23,03 24,44

Hombre 16,38 22,06 17,07

Mujer 35,62 23,81 33,46

Jefe 20,71 24,28 21

No jefe 28,6 22,60 27,37

Estrato bajo 25,13 19,84 24,28

Estrato medio 24,87 25,08 24,9

Estrato alto 20,4 23,85 20,68

Bogotá 23,83 19,30 23,33

Áreas grandes (Cali y Medellín) 26,37 26,75 26,43

Áreas intermedias (B/quilla y B/manga) 26,13 20,11 25,2

Áreas pequeñas (resto de áreas) 23,87 22,78 23,71

Primario (agricultura y minería) 19,83 24,52 20,7

Industria 23,94 21,71 23,61

Comercio 27,09 21,19 26,28

Transporte y comunicaciones 21,77 23,97 22,02

Financiero 17,45 32,97 19,25

Suministro electricidad, gas y agua 18,32 17,60 18,25

Educación 20,32 33,56 22,09

Otros servicios 28,15 24,01 27,49

Construcción 12,37 19,22 13,79

Ninguno 30,98 17,00 29,16

Primaria 25,77 20,38 25,09

Secundaria 26,48 22,21 25,79

Superior 20,53 26,72 21,41

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH 2008, segundo trimestre.
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trabajan (para ocupados) o trabajaban (para 
desocupados) los encuestados, se plantean 
nueve sectores económicos, dentro de los 
cuales el menor promedio de duración del 
desempleo se encuentra en los sectores de 
construcción (13,79 semanas), suministro de 
electricidad, gas y agua (18,25 semanas) y 
sector financiero (19,25 semanas). Con res-
pecto al nivel de educación de los individuos, 
se observa que el menor promedio en la du-
ración lo tienen los individuos de educación 
superior y la mayor duración se observa en 
individuos sin ningún nivel de educación. Se 
advierte que cuanto mayor es el nivel de edu-
cación menor es la duración del desempleo.

Metodología análisis duración 
del desempleo
Para analizar la duración del desempleo y sus 
determinantes, se dispondrá del análisis de 
supervivencia, métodos no paramétrico y pa-
ramétrico. En los métodos de supervivencia 
no paramétricos, se trabajará con la estima-
ción Kaplan Meier para calcular las funcio-
nes de riesgo y supervivencia. En lo referente 
a los métodos paramétricos, se utiliza la va-
riable duración en tiempo continuo a través 
de un modelo tipo Weibull de falla acelera-
da. Cabe señalar que este tipo de modelos se 
utilizan principalmente para estimar aque-
llos en los que hay duraciones de desempleo 
censuradas o incompletas, como es el caso 
de la duración de los desempleados, 

Con base en la teoría de la búsqueda, para el 
análisis de los determinantes de la duración 
del desempleo un individuo decide terminar 
su búsqueda cuando el salario potencial de 
mercado (salario ofrecido) es mayor al sa-
lario de reserva. De acuerdo con esta regla 
de optimalidad, son tres los elementos que 
se deben analizar a la hora de aceptar una 
oferta laboral: el salario de reserva, el sala-

rio potencial de mercado y la probabilidad de 
recibir ofertas laborales. El salario de reser-
va tiene un efecto positivo sobre la duración 
del desempleo; cualquier característica que 
eleve el salario de reserva hace aumentar la 
duración del desempleo. El salario potencial 
de mercado tiene un efecto negativo: si el 
salario ofrecido aumenta, la duración dismi-
nuye. La probabilidad de recibir ofertas labo-
rales tiene efecto negativo sobre la duración: 
si aumenta la probabilidad de recibir ofertas, 
la duración del desempleo disminuye.

Dentro de los determinantes asociados al sa-
lario de reserva se tienen el sexo (Bsexo): se 
espera que los hombres tengan menor salario 
de reserva con respecto a las mujeres; y la 
posición en el hogar (Bjefe): se espera que 
los jefes de hogar tengan menor salario de 
reserva con respecto a los no jefes de hogar.

Los determinantes por parte del salario po-
tencial de mercado o salario ofrecido, son los 
años de educación formal aprobados (Edu-
cat) y la experiencia potencial de mercado 
(Exper). Esta última se obtiene restando los 
años de educación a la edad y luego suman-
do siete años (edad en la cual empieza la 
educación formal). Con respecto a los años 
de educación, según Castellar y Uribe (2003) 
se postula que se dan rendimientos margina-
les crecientes de la educación en el tiempo 
de búsqueda, es decir, los primeros años de 
educación incrementan el tiempo de bús-
queda vía disminución del salario ofrecido, 
pero a partir de un umbral con el incremento 
de los años de educación, el salario ofrecido 
aumenta y por tanto el tiempo de duración 
disminuye. La experiencia potencial de mer-
cado tiene un efecto positivo en el salario 
ofrecido, lo cual se traduce en una disminu-
ción en el tiempo de duración del desempleo.

Por el lado de la probabilidad de recibir ofer-
tas laborales, los determinantes que se plan-
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tean son los siguientes: estrato socioeconó-
mico (Estra), clubes de áreas metropolitanas 
(Áreas) y rama de actividad económica de la 
empresa donde trabaja o trabajaba (Rama). 
En el estrato socioeconómico se espera que 
a mayor estrato y por cuestiones asociadas 
a las redes sociales, la probabilidad de reci-
bir ofertas aumenta y por tanto la duración 
del desempleo disminuye. El estrato social 
también puede estar asociado al salario de 
reserva, pero por ahora se ubica dentro de 
la probabilidad de recibir ofertas; según los 
resultados de la estimación, se discutirá a 
cuál elemento es conveniente asociarlo. Con 
referencia a los grupos o clubes de áreas, se 
espera que cuanto mayor sea el tamaño del 
área metropolitana, mayor será la probabili-
dad de recibir ofertas, por tanto en las áreas 
grandes la duración del desempleo es menor. 
De acuerdo con la rama de actividad econó-
mica, no se puede anticipar el efecto sobre la 
duración del desempleo.

Antes de dar contenido empírico al modelo 
de la teoría de la búsqueda, se deben recor-
dar dos aspectos. En primer lugar, cabe acla-
rar que la variable dependiente es el logarit-
mo de la duración del desempleo, ya que en 
la muestra a la mayoría de los individuos no 
se les pregunta sobre el tiempo de búsqueda, 
sino por el tiempo de duración. Segundo, de 
acuerdo con Kiefer (1988) se utiliza un mo-
delo de falla acelerada, ya que se trata de un 
cambio de escala en el tiempo de duración 
en las diferentes funciones de distribución 
de probabilidad, en el cual el parámetro λ de 
la expresión (17) se sitúa en función de los 
regresores. La especificación lineal del modelo 
de duración para el individuo i es la siguiente:

(22)

El modelo es lineal en β, y νi sigue una dis-
tribución que viene a ser una potencia de la 
exponencial unitaria en el caso de la distri-

bución de Weibull. Según Greene (2000), los 
β se definen como el impacto en la media 
condicional. La especificación del modelo 
bajo el supuesto de que el logaritmo de la 
duración del desempleo, sigue una distribu-
ción Weibull, es la siguiente (sin desconocer 
que las variables independientes se distribu-
yen como una normal con media β’X si va-
rianza σ2):

Log Ti = β1 + β2Educati + β3Educat2
i

+ β4Bsexoi + β5Bjefei + β6Experi

+ β7Estratoi + β8Areasi + β9Ramai + Ui (23)

La variable estrato tiene tres categorías; aé-
reas cuatro y rama nueve. En el Cuadro 2 se 
establecen los efectos de cada una de las 
variables (positivo o negativo) y se define la 
categoría base (categoría toma un valor de 
cero), para las variables cualitativas y el ele-
mento asociado a cada una de las variables, 
según el modelo de la teoría de la búsqueda.

Resultados estimación 
del modelo de duración 
del desempleo
El análisis de supervivencia no paramétrico 
(Gráfico 1, izquierda), muestra la función de 
supervivencia de la duración del desempleo, 
según Kaplan y Meier (1958). La probabili-
dad de supervivencia o la probabilidad de 
permanecer en el desempleo, se ubica en el 
eje de las ordenadas y el tiempo de duración 
del desempleo en el eje de las abscisas. Cabe 
resaltar que por lo que respecta a la dura-
ción del desempleo, sobrevivir al desempleo 
o permanecer en él son aspectos negativos. 
Se observa que la función es decreciente, 
es decir, cuanto mayor es la duración del 
desempleo, la probabilidad de permanecer en 
él disminuye y lo hace a ritmos decrecientes 
(forma de la función). La Tabla 1 (derecha) 
muestra la función de riesgo y en ella se ob-
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serva que la probabilidad de salir del desem-
pleo es creciente a medida que aumenta la 
duración del desempleo pero crece a ritmos 
decrecientes; es decir, en cada instante de 
tiempo la probabilidad de salir del desempleo 
disminuye. Durante las primeras semanas, la 
probabilidad de salir del desempleo es alta, 
pero luego de cierto número de semanas la 
probabilidad de salir del desempleo es menor 
con respecto al principio. Situación similar se 
da en las ventas de flores: los primeros días 
cuando están frescas, la probabilidad de ven-
ta o salida es alta, pero luego de algunos días 
cuando las flores son viejas, la probabilidad 
de venta sigue siendo positiva, pero menor 
que cuando estaban frescas.

Antes de mostrar los resultados de la esti-
mación paramétrica, es conveniente referirse 
a la información censurada. Se debe tener 
en cuenta que hay individuos que tiene in-
formación sobre duraciones de desempleo 
incompletas y estos son los desocupados, 
ya que en el momento de la encuesta ellos 
siguen desempleados y por tanto la infor-
mación sobre la duración del desempleo no 
es completa. En la estimación, es necesario 
crear una variable dicotómica que en este 
caso se denomina “falla”, la cual toma el 

valor de uno si no hay censura (individuos 
ocupados: 35.182 observaciones) y de cero 
cuando hay censura (individuos desocupa-
dos: 5.211 observaciones). La estimación del 
modelo de la expresión (23) bajo una forma 
funcional Weibull (falla acelerada) y utili-
zando el método de máximo verosimilitud, se 
puede observar en la Tabla 3.

Se repara que el valor estimado para el pará-
metro p es menor que uno (0,92) y su inter-
valo de confianza rechaza la hipótesis de que 
sea igual a uno, o sea, la tasa de escape no 
sigue una distribución exponencial. En otras 
palabras, la tasa de escape no es constante 
y según su valor decrece monotónicamente, 
lo cual significa que a medida que pasa el 
tiempo la probabilidad de salir del desempleo 
disminuye.

Se observa que la mayoría de los coeficien-
tes son estadísticamente significativos y 
teóricamente, tienen los signos anticipados. 
Al revisar los elementos asociados al salario 
de reserva, se observa que ser hombre (con 
los demás determinantes constantes) incide 
significativamente en la duración del desem-
pleo. Los varones presentan una duración 
51,57 % menor con respecto a las mujeres. 
Igualmente ser jefe de hogar tiene una dura-

Tabla 2
Signos esperados de los coeficientes estimados de las variables independientes

utilizados en el modelo de duración de desempleo

Variable Categoría base Efecto Elemento asociado
Sexo Mujer (-) Salario reserva
BJefe No jefe de hogar (-) Salario reserva

Educat  (+) Salario potencial de mercado
Educat2  (-) Salario potencial de mercado
Exper  (+) Salario potencial de mercado

Estrato Estrato bajo (-) Probabilidad recibir oferta
Áreas Bogotá (+) Probabilidad recibir oferta
Rama Construcción (≠0) Probabilidad recibir oferta

Fuente: Elaboración propia.



75
Universidad de San Buenaventura Cali - Colombia

Volumen 8, No. 2. Julio-diciembre de 2011. ISSN 0123-5834

Fuente: Elaboración propia con base en la GEIH 2008, segundo trimestre.

Figura 1
Funciones de supervivencia y riesgo duración del desempleo

Tabla 3
Estimación Weibull. Determinantes de la duración del desempleo

(trece principales áreas metropolitanas de Colombia)
Variable Coeficientes estimados

Constante 2,8955***
Educat 0,0722***
Educat2 -0,0020***
Exper 0,0262***
Bjefe -0,3178***
Bsexo -0,5157***
Estrato medio 0,0277**
Estrato alto -0,1810***
Áreas grandes 0,1177***
Áreas intermedias 0,1560***
Áreas pequeñas 0,0513*
Primario 0,4283***
Industria 0,1984***
Comercio 0,3243***
Transporte y comunicaciones 0,2224***
Financiero -0,0067
Suministro de electricidad, gas y agua -0,0045
Educación 0,1777***
Otros servicios 0,2590***
LOG (L) -28404,80
P 0,9278
IC P 0,92-0,94
Punto de quiebre educat β2/(-2β3) 18,05

Fuente: Cálculos propios con base en la GEIH 2008, segundo trimestre.
*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001
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ción 31,78 % menor con respecto a los no je-
fes de hogar. Estos resultados están en línea 
con el salario de reserva, respecto del cual los 
hombres y jefes de hogar tienen un salario de 
reserva menor con respecto a las mujeres y 
no jefes de hogar. 

En relación con los determinantes asociados 
al salario potencial de mercado, los coefi-
cientes son significativos y con los signos 
esperados. En los años de educación formal 
aprobados, se confirman los rendimientos 
marginales crecientes en la duración del 
desempleo. Los primeros años aumentan el 
tiempo de duración (signo positivo de β2) 
(educat), pero a partir de cierto número de 
años de educación, estos hacen disminuir el 
tiempo de duración (signo negativo de β2) 
(educat2). Según el valor de los coeficientes 
estimados, el punto de quiebre es durante los 
diecisiete años de educación aproximada-
mente, mayor que dieciséis años (profesional 
universitario). El resultado se podría asociar 
al hecho de que después de los diecisiete 
años de educación formal, el mercado valo-
ra más el acervo de capital humano del in-
dividuo, de modo que el salario ofrecido es 
mayor y por ende menor el tiempo de dura-
ción. Con respecto al efecto de los años de 
experiencia (exper), el impacto marginal de 
la experiencia es positivo y cada año adicio-
nal de experiencia causa un incremento en la 
duración del 2,6 %.

Finalmente, se analizan los resultados de las 
variables asociadas a la probabilidad de re-
cibir ofertas. En primer lugar, se estudia el 
estrato socioeconómico tomando como ca-
tegoría base el estrato bajo. Los resultados 
revelan que el coeficiente que acompaña al 
estrato medio es positivo, pero no es esta-
dísticamente significativo; es decir, entre el 
estrato bajo y el medio no hay diferencias 
con respecto a la duración del desempleo. 
Sin embargo, al comparar el estrato alto con 

el bajo se observa una diferencia estadística-
mente significativa: el coeficiente asociado 
al estrato alto es negativo y representativo; 
los individuos pertenecientes al estrato alto 
tienen una duración 18,10 % menor con res-
pecto al estrato bajo. Este resultado se expli-
ca por el mayor nivel de redes sociales y el 
nivel educativo de las personas de estratos 
socioeconómicos altos. Según la GEIH (junio 
de 2008), el estrato alto tiene 12,41 años de 
educación formal en promedio y el estrato 
bajo 7,59.

En lo que toca al segundo determinante rela-
cionado con la probabilidad de recibir ofertas 
y el club de áreas metropolitanas, en rela-
ción con la ciudad de Bogotá la duración del 
desempleo es mayor en áreas grandes (Cali 
y Medellín) e incluso más alta en las áreas 
intermedias (Barranquilla y Bucaramanga), 
como resultado de la mayor actividad econó-
mica de Bogotá con respecto a las áreas an-
tes señaladas. Sin embargo, la duración del 
desempleo en las áreas pequeñas (con me-
nos de un millón de habitantes) es mayor con 
respecto a Bogotá pero menor con respecto 
a las áreas grandes e intermedias, aunque 
su coeficiente es significativo únicamente al 
10 %. Se podría afirmar que la duración del 
desempleo de los habitantes de ciudades pe-
queñas es menor (no en relación con Bogo-
tá), dado que tienen mercados laborales poco 
desarrollados y por consiguiente las personas 
de estas áreas optan por empleos informales 
en lugar de seguir buscando empleos de me-
jor calidad.

El último determinante relacionado con la 
probabilidad de recibir ofertas laborales, es 
el sector económico (se recuerda que la cate-
goría de comparación es el sector de la cons-
trucción). Los resultados muestran que todos 
los sectores –excepto los sectores financiero y 
de servicios públicos– presentan una diferen-
cia estadísticamente significativa positiva en 
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la duración del desempleo; es decir, en estos 
sectores los individuos tardan más tiempo en 
conseguir empleo con respecto a los que lo 
buscan en el sector de la construcción. Ello 
se explica dado que el sector de la construc-
ción presenta altas tasas de entrada y salida 
al desempleo en razón de las características 
de los contratos; los trabajadores rotan de 
obra en obra y por lo general los tiempos de 
enganche en una nueva no son muy largos. 
También se debe tener en cuenta el alto gra-
do de informalidad que presenta este sector, 
junto con un nivel bajo de educación de los 
buscadores y trabajadores de la construcción. 
Según la GEIH de junio de 2008, el promedio 
de años de educación formal en el sector es 
7,6, el más bajo de los nueve sectores. 

El sector de suministro de servicios públicos 
(gas, electricidad y agua) y el sector financie-
ro, tienen una duración menor con respecto 
al sector de la construcción, aunque los co-
eficientes no son significativos. En estos dos 
sectores sucede lo contrario a la actividad de 
la construcción: el nivel de educación de las 
personas empleadas o interesadas en vincu-
larse a esta actividad, es el más alto (excep-
to por el sector educación con 14,8 años de 
educación): 13,3 años para el sector servicios 
públicos y 12,5 años para el sector financie-
ro. Además, estos sectores se caracterizan 
por ofrecer empleos de buena calidad, factor 
que junto al alto nivel de capital humano, 
hace que los tiempos búsqueda no sean tan 
largos. Sin embargo, las implicaciones de la 
duración del desempleo relacionado con las 
ramas de actividad económica y la informa-
lidad laboral, se deben analizar con mayor 
rigurosidad.

Conclusiones
En este estudio se encuentra que los prin-
cipales determinantes de la duración del 

desempleo son ser hombre y ser jefe de hogar, 
dos características que tienen un efecto ne-
gativo en la duración, dado que estas perso-
nas tienen un salario de reserva menor. Otros 
determinantes importantes son la educación 
y la experiencia. La primera tiene rendimien-
tos marginales crecientes en la duración con 
un punto de quiebre en los diecisiete años de 
educación formal aprobados, en razón a que 
el mercado laboral ofrece mejores salarios a 
los individuos con educación mayor a dieci-
siete años. Finalmente, los años de experien-
cia tienen un efecto positivo en la duración.

Dentro de los determinantes relacionados 
con la probabilidad de recibir ofertas, se 
tiene que no hay diferencias significativas 
entre los estratos bajo y medio, pero sí en-
tre los estratos alto y medio. Los de estrato 
alto tienen, en promedio, menor duración del 
desempleo con respecto a los de estrato bajo, 
resultado que se atribuye en primera instan-
cia, al mayor nivel de estudio de las perso-
nas de estratos altos y al mayor número de 
contactos laborales (redes sociales) que les 
permite encontrar trabajo en menor tiempo.

Al incluir en el modelo una variable rela-
cionada con club de áreas, se observa que, 
en promedio, la duración del desempleo es 
mayor en ciudades como Cali y Medellín en 
comparación con Bogotá, y es aún mayor en 
Barranquilla y Bucaramanga, resultado aso-
ciado al mayor nivel de actividad económica 
de las áreas grandes. En las áreas metropo-
litanas pequeñas como Cartagena, Pereira, 
Cúcuta, Manizales, Pasto, Ibagué, Montería 
y Villavicencio, la duración es levemente (es-
tadísticamente no significativa) mayor con 
respecto a Bogotá, pero menor en relación 
con ciudades como Cali, Medellín, Barran-
quilla y Bucaramanga (ciudades más gran-
des). Este resultado se podría asociar a los al-
tos niveles de informalidad laboral presentes 
en las ciudades pequeñas; sin embargo, es 
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conveniente analizar este aspecto con mayor 
rigurosidad en futuras investigaciones.

En lo referente al sector económico, se ob-
servan tres sectores que presentan menor 
duración con respecto a los demás. El prime-
ro es el sector de la construcción, caracteri-
zado por su bajo nivel de capital humano y 
empleos de pobre calidad. Los otros dos son 
el financiero y el suministro de electricidad, 
gas y agua, con características contrarias al 
anterior sector, vale decir, altos niveles de 
capital humano y empleos de alta calidad. 
Este resultado tiene aspectos contradictorios 
que se podrían asociar al problema de infor-
malidad laboral, el cual se debe estudiar en 
futuras investigaciones.
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