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Acceso a la educación en Colombia: lo que nos dicen los datos de la 
Encuesta Nacional de Calidad de Vida (2018) del DANE

Por: Nohelia Andrea Cardozo Castaño y
Linda Carolina Henao 1

Profesor - UNIMETA

Resumen1 

La deserción escolar es una problemática que a lo 
largo del tiempo ha afectado a zonas rurales de Co-
lombia, debido a que estas se encuentran a grandes 
distancias de las zonas urbanas del país, lo que im-
pide el acceso a la educación. En este contexto, este 
estudio identificó los factores que influyen en la de-
serción escolar de la mujer joven rural de estrato 
bajo en Colombia. Para tal propósito, se usaron los 
datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 
(2018) del Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE) y se aplicó una técnica eco-
nométrica denominada logit multinomial. La esti-
mación mostró que entre más años cumplidos tenga 
la joven o que trabaje en una finca o tierra, aumen-
ta la probabilidad de que considere que no está en 
edad escolar o que ya terminó. Además, se puede 
concluir que el trabajo a temprana edad es un fac-
tor importante para que la joven decida no estudiar, 
como por ejemplo que sea empleada doméstica.

Palabras clave: Educación, deserción escolar, 
zona rural, mujer joven.
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young woman.

Abstract

School dropout is a problem that over time has af-
fected rural areas of Colombia, because they are 
located at great distances from the urban areas of 
the country, which prevents access to education. In 
this context, this study identified the factors that in-
fluence school dropout among young rural women 
of low strata in Colombia. For such purpose, data 
from the National Quality of Life Survey (2018) 
of DANE was used and an econometric technique 
called multinomial logit was applied. The estima-
tion showed that the older the young woman is or 
that she works on a farm or land, the higher the prob-
ability that she considers that she is not of school 
age or that she has already finished. In addition, it 
can be concluded that working at an early age is an 
important factor in the young woman’s decision not 
to study, such as being a domestic worker.

Introducción

La educación rural y el acceso a esta se ha visto 
gravemente afectada por la historia de Colombia, 
en donde las diferencias en torno a oportunidades 
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educativas y de vida se hacen aún más grandes entre 
las zonas urbanas y rurales del país (Martínez-Re-
strepo, Pertuz y Ramírez, 2016; Carrero-Arango y 
González-Rodríguez, 2016). Debido a esto, según 
Arias-Gaviria (2017) las zonas rurales son pro-
tagonistas de condiciones laborales desfavorables, 
pobreza extrema, desempleo y embarazos a tem-
prana edad. Las cuales determinan modelos pobres 
y adversos del sistema educativo y que ponen en 
contexto preguntas encaminadas en descubrir las 
actividades que realizan estas jóvenes después de 
decidir no seguir estudiando.
Lo expuesto anteriormente está explicado por barre-
ras fuertes en torno a la pobreza, ya que los jóvenes 
de zonas rurales deben estudiar y trabajar al mismo 
tiempo, pues se convierten desde muy pequeños en 
individuos fundamentales para el sostenimiento de 
la familia. Además, y debido a la carencia de una 
situación económica estable, no pueden acceder 
a una educación superior, porque las obliga a de-
splazarse a zonas urbanas y asumir los costos de 
manutención en este lugar, según afirma Ospina 
(2019).
En este contexto, es conveniente el estudio de di-
cha problemática, mediante el planteamiento de 
la siguiente pregunta: ¿qué factores influyen en la 
deserción escolar de la mujer joven rural en Co-
lombia? ya que las revisiones académicas de los 
últimos 5 años no logran demostrar concretamente 
los factores que determinan que estas mujeres no 
estudien. Por este motivo, se usarán los datos de la 
Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2018 para 
Colombia y se estimó un modelo logit multinomial 
complejo para datos de la encuesta. 
Con el fin de obtener dichos resultados, este artícu-
lo está dividido en cuatro secciones, en la primera 
parte se presenta el marco teórico; en el segundo, 
el estado del arte; en el siguiente apartado, se es-
pecifican las variables y el modelo, y en la última 

sección, las discusiones y conclusiones.

Marco teórico
Restrepo-Tamayo (2020) afirma que la educación 
es un derecho y que por tal motivo debe ser un ser-
vicio público, en la que cualquier persona pueda 
acceder a ella. Por otro lado, Carrero-Arango y 
González-Rodríguez (2016) definen la educación 
como un actor principal en la sociedad que debe 
ser impartida por dos partes; la familia y la escuela. 
Por esto, la ausencia de alguna de ellas puede ser 
causante de grietas o vacíos dentro de la formación 
académica de un individuo y, por consiguiente, del 
abandono en alguna etapa. Adicionalmente, señala 
la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal, 2018) que de acuerdo con el obje-
tivo número cuatro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) —educación de calidad—,  la ed-
ucación es la base para el mejoramiento de la vida 
y desarrollo sostenible del individuo y que para el 
año 2030 se esperan avances como acceso gratuito 
e igualitario, aumentar el número de becas, entre 
otros.
Llevándolo al contexto colombiano, según Cifuen-
tes-Medina y Camargo-Silva (2016), para la com-
prensión de la educación en Colombia es necesa-
rio entender la historia puesto que desconocerla 
es sinónimo de olvidar la vivencia educativa en el 
país. Estos mismos autores argumentan que la ed-
ucación se vio afectada desde el proceso de inde-
pendencia en 1819, ya que los líderes impartieron 
reformas que favorecieron a la élite, brindándoles 
educación superior para que tuvieran una partic-
ipación importante dentro de la dirección de la 
República. Por otro lado, siguiendo con la línea del 
tiempo unos años más adelante la inconformidad 
era bastante grande, gracias a que, a diferencia de 
las mujeres, los hombres si lograban acceder a una 
educación superior en Colombia y que solo fue has-
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ta 1933 donde se alcanzó a ver un pequeño avance 
en la igualdad respecto a los planes de estudios que 
se empezaron a ofrecer para ambos sexos (Loza-
no-Cruz, 2019).
Por otra parte, el concepto de la educación rural o 
escuela rural en la actualidad, según Tovio-Florez 
(2016), está caracterizado por encontrarse aislado 
de edificaciones e industrialización, trayendo como 
consecuencia factores que le impiden acceder a 
recursos necesarios dentro de la construcción de 
actividades y retos académicos. De acuerdo con lo 
anterior, es necesario evocar el concepto de “juven-
tud rural” o “joven rural”, ya que Díaz y Fernández 
(2017) comentan que este término hace referencia a 
un grupo de personas con múltiples problemáticas 
y con poca atención por parte de la sociedad y que 
además está condicionado por hechos históricos y 
culturales que lo llevan a caracterizarse por distin-
tos comportamientos y expectativas. 
Además, es importante mencionar específicamente 
la participación que juega la mujer rural, quien es 
centro de estudio en esta investigación. Según Ro-
dríguez-Collante (2020), cuando se habla de la mu-
jer rural, inmediatamente se tiene un concepto de 
la mujer del campo; aquella encargada de labores 
del hogar, tierra y cultivos. Adicionalmente, Gó-
mez-Restrepo, Padilla-Muñoz y Rincón (2018) 
comentan que las mujeres de estas zonas se ven 
enfrentadas a innumerables obstáculos, como no 
tener acceso a tierras o limitaciones para encontrar 
un trabajo digno y remunerado y, por consiguiente, 
las posibilidades de tener acceso a una economía 
autónoma es baja. Además, esta misma autora habla 
sobre cómo es definida o caracterizada una mujer; 
vulnerable, sensible, aislada y bajo el concepto de 
vida doméstica. Sin embargo, Bautista-Bautista y 
Bedoya-Calvo (2017) explican a esta como una 
pieza fundamental desde la década de los noventa, 
debido a sus maneras de luchar y movilizarse por 

sus derechos frente al conflicto que se ha presenta-
do en este país. 
Con lo anterior, hacer relación con el término de 
“deserción escolar” resulta ser una gran conse-
cuencia dentro de esta problemática, pues según 
Retavizca-Cardenas (2016) se encuentran princi-
palmente situados en trabajo infantil, embarazo a 
temprana edad, contribución a la economía de la 
familia e independencia monetaria por parte de sus 
padres/acudientes. De otra manera, según Gómez 
et al. (2018), esta problemática está altamente ex-
plicada por la edad de los jóvenes, ya que a partir 
de los 13 años el menor puede asumir tareas como 
jornalear o lo relacionado con las cosechas y es allí 
donde se cuestiona si seguir estudiando o trabajar. 
Esta misma autora plantea que por el lado de las 
mujeres su mayor problema de deserción es porque 
no les gusta estudiar, debido a que estas no tienen 
los suficientes incentivos y además por la inefici-
ente procedencia educativa en estas zonas del país. 
Sin embargo, la Cepal (2018) argumenta que se han 
realizado avances en torno a la educación para mu-
jeres y niñas, ya que se ha aumentado el nivel mín-
imo de alfabetización y esto ha generado igualdad 
solo en la educación primaria para a mbos sexos. 

En Colombia, la educación es un tema complejo, 
aun cuando se afirma que es un derecho fundamen-
tal y parte esencial de la vida de cada niño (a) y jo-
ven. Las investigaciones y datos que se arrojaron en 
torno al tema indican problemáticas que van desde 
que no consideran que están en edad escolar, falta 
de dinero o costos educativos o porque deben en-
cargarse de los oficios del hogar. Estos y otros son 
aspectos que responden a la problemática de 1.110 
jóvenes que decidieron no seguir con su educación 
y formación.
Deserción escolar en la mujer joven rural
Recientemente, a través de algunos estudios se ha 
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logrado evidenciar factores que muestran distintas 
situaciones que influyen dentro del porcentaje de 
jóvenes en zonas rurales que no continúan sus estu-
dios académicos. Dentro de este contexto, Martínez 
et al. (2016), en su análisis investigativo y marco 
analítico con base en datos de la Gran Encuesta Inte-
grada de Hogares (GEIH) 2015, diagnosticaron que 
la permanencia estudiantil se ve afectada de manera 
directa con el trabajo infantil, reflejándose en: baja 
matrícula en la educación básica, brechas en la cal-
idad de esta y alta deserción. Adicionalmente, en 
esta misma se vieron resultados como que las mu-
jeres, en comparación con los hombres, tienen un 
mayor porcentaje en terminar su bachillerato; sin 
embargo, estos mismos comentan que, aunque esto 
es así, la mujer rural tiene una alta deserción debido 
al embarazo a temprana edad.
Una investigación más, encaminada en los deter-
minantes de la deserción escolar por Retavizca, 
(2016), realizada con base en la Encuesta Nacio-
nal de Deserción Escolar del 2015, reveló puntual-
mente que esta problemática se ve bastante impact-
ada no solo por notables problemas económicos, 
sino también por la falta de responsabilidad de los 
padres en encaminar a sus hijos hacia la educación, 
considerando que esta es inútil. Por lo anterior, se 
ven forzados a abandonar sus estudios para darle 
paso a trabajos que permitan ayudar en sus hogares. 
Los resultados que se obtuvieron de esta investi-
gación indicaron que influye en esta decisión la ubi-
cación del menor o joven, si en el lugar donde vive 
tiene acceso al acueducto y, finalmente, la edad que 
tenga este. Cabe resaltar que esta investigación fue 
realizada tanto en el área urbana como rural y que, 
adicionalmente, para las mujeres se encontró que la 
deserción escolar y trabajo infantil es más baja que 
para los hombres.
Siguiendo con la línea anterior, Cortes-Aguilar, Es-
trada-Cañas y Guerrero-Rincón (2018) en su artícu-

lo de investigación utilizaron la Encuesta Nacional 
de Trabajo Infantil (ENTI) de 2011, de la cual se 
obtuvieron datos que refuerzan aún más cómo el 
trabajo a temprana edad influye directamente con 
sus estudios escolares. Esta investigación realizó 
una comparación con niños y niñas a partir de los 
5 años y se evidenció que la juventud en las zonas 
rurales sobrepasa puntos por arriba a la juventud ur-
bana, además de eso, se muestra en términos gene-
rales que el aumento de edad es directamente pro-
porcional a la curva de trabajo; es decir, que, entre 
más años cumplidos, más niños y jóvenes trabajan. 
Por el lado del género femenino, en comparación 
con los hombres, tiene una mayor asistencia esco-
lar; no obstante, casi un 11 % de ellas trabajan al 
mismo tiempo.
Por otro lado, otros factores son enunciados por 
Gómez et al (2016), a partir de la Encuesta Nacion-
al de Salud Mental Colombia 2015, con una mues-
tra de 1.754 adolescentes (48,3 % varones, 51,7 % 
mujeres), de la cual sacaron datos muy relevantes 
e influyentes dentro de la deserción escolar, entre 
esos: ya tienen por lo menos un hijo, no han tenido 
participación en algún grupo de su comunidad, han 
consumido alguna droga en los últimos 12 meses o 
son consumidores de alcohol. Adicionalmente, se 
hallaron como significativas dentro del modelo de 
regresión variables relacionadas con vivir en zonas 
rurales o en estado de pobreza, ser mujer, tener hi-
jos, ser desplazado por la violencia o que vivan más 
de cinco personas en el hogar. 
Otra investigación, realizada por Gómez-Triana 
(2016) con base a la Encuesta Longitudinal Co-
lombiana de la Universidad de Los Andes (ELCA) 
del año 2013, encontró que, por el lado de la mu-
jer rural, las variables que más afectan la deserción 
escolar son la falta de dinero, falta de apoyo de 
los padres o descuido, desinterés en estudiar más 
o la responsabilidad de tener hijos, por embarazo 
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o porque se casó. Por otro lado, esta misma arrojó 
que en la juventud rural en general entre la edad 
de 6 años y 25 años, los dos factores más altos de 
deserción son: no quiere estudiar y falta de apoyo 
de los padres.
Finalmente, entre otras investigaciones afines al 
tema tratado en este estudio se encuentra la de Or-
tiz-Ocampo (2017), quien tomó datos del Dane 
(2015) y encontró que de las mujeres rurales de 
Colombia, el 81 % son madres cabeza de hogar, el 
9 % son madres desempleadas y el 10 % tiene al 
menos un hijo menor de edad. Comentó también 
que estos factores son situaciones que impiden que 
estas tengan acceso a servicios y un mejor estilo 
de vida. Castiblanco-Aldana (2019) en su trabajo 
de grado, en donde estudió la vereda del Verjón, 
concluyó algunos datos a partir del análisis de los 
datos del Sistema de Prevención y Análisis de la 
Deserción en las Instituciones de Educación Supe-
rior (Spadies), en los que realizó algunos apuntes 
con respecto a la mujer rural, quien tiene una mayor 
tasa de deserción con respecto a los hombres en el 
periodo de 1998 a 2018. Adicionalmente esta mis-
ma comentó que factores, como la inequidad y la 
violencia doméstica, afectan para que este patrón 
se presente.

Metodología

Datos
Se usó una metodología de orden cuantitativo y 
transversal, En Colombia, la educación es un tema 
complejo, aun cuando se afirma que es un derecho 
fundamental y parte esencial de la vida de cada niño 
(a) y joven. Las investigaciones y datos que se ar-
rojaron en torno al tema indican problemáticas que 
van desde que no consideran que están en edad es-
colar, falta de dinero o costos educativos o porque 
deben encargarse de los oficios del hogar. Estos y 

otros son aspectos que responden a la problemática 
de 1.110 jóvenes que decidieron no seguir con su 
educación y formación.
Deserción escolar en la mujer joven rural
Recientemente, a través de algunos estudios se ha 
logrado evidenciar factores que muestran distintas 
situaciones que influyen dentro del porcentaje de 
jóvenes en zonas rurales que no continúan sus estu-
dios académicos. Dentro de este contexto, Martínez 
et al. (2016), en su análisis investigativo y marco 
analítico con base en datos de la Gran Encuesta Inte-
grada de Hogares (GEIH) 2015, diagnosticaron que 
la permanencia estudiantil se ve afectada de manera 
directa con el trabajo infantil, reflejándose en: baja 
matrícula en la educación básica, brechas en la cal-
idad de esta y alta deserción. Adicionalmente, en 
esta misma se vieron resultados como que las mu-
jeres, en comparación con los hombres, tienen un 
mayor porcentaje en terminar su bachillerato; sin 
embargo, estos mismos comentan que, aunque esto 
es así, la mujer rural tiene una alta deserción debido 
al embarazo a temprana edad.
Una investigación más, encaminada en los deter-
minantes de la deserción escolar por Retavizca, 
(2016), realizada con base en la Encuesta Nacio-
nal de Deserción Escolar del 2015, reveló puntual-
mente que esta problemática se ve bastante impact-
ada no solo por notables problemas económicos, 
sino también por la falta de responsabilidad de los 
padres en encaminar a sus hijos hacia la educación, 
considerando que esta es inútil. Por lo anterior, se 
ven forzados a abandonar sus estudios para darle 
paso a trabajos que permitan ayudar en sus hogares. 
Los resultados que se obtuvieron de esta investi-
gación indicaron que influye en esta decisión la ubi-
cación del menor o joven, si en el lugar donde vive 
tiene acceso al acueducto y, finalmente, la edad que 
tenga este. Cabe resaltar que esta investigación fue 
realizada tanto en el área urbana como rural y que, 
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adicionalmente, para las mujeres se encontró que la 
deserción escolar y trabajo infantil es más baja que 
para los hombres.
Siguiendo con la línea anterior, Cortes-Aguilar, Es-
trada-Cañas y Guerrero-Rincón (2018) en su artícu-
lo de investigación utilizaron la Encuesta Nacional 
de Trabajo Infantil (ENTI) de 2011, de la cual se 
obtuvieron datos que refuerzan aún más cómo el 
trabajo a temprana edad influye directamente con 
sus estudios escolares. Esta investigación realizó 
una comparación con niños y niñas a partir de los 
5 años y se evidenció que la juventud en las zonas 
rurales sobrepasa puntos por arriba a la juventud ur-
bana, además de eso, se muestra en términos gene-
rales que el aumento de edad es directamente pro-
porcional a la curva de trabajo; es decir, que, entre 
más años cumplidos, más niños y jóvenes trabajan. 
Por el lado del género femenino, en comparación 
con los hombres, tiene una mayor asistencia esco-
lar; no obstante, casi un 11 % de ellas trabajan al 
mismo tiempo.
Por otro lado, otros factores son enunciados por 
Gómez et al (2016), a partir de la Encuesta Nacion-
al de Salud Mental Colombia 2015, con una mues-
tra de 1.754 adolescentes (48,3 % varones, 51,7 % 
mujeres), de la cual sacaron datos muy relevantes 
e influyentes dentro de la deserción escolar, entre 
esos: ya tienen por lo menos un hijo, no han tenido 
participación en algún grupo de su comunidad, han 
consumido alguna droga en los últimos 12 meses o 
son consumidores de alcohol. Adicionalmente, se 
hallaron como significativas dentro del modelo de 
regresión variables relacionadas con vivir en zonas 
rurales o en estado de pobreza, ser mujer, tener hi-
jos, ser desplazado por la violencia o que vivan más 
de cinco personas en el hogar. 
Otra investigación, realizada por Gómez-Triana 
(2016) con base a la Encuesta Longitudinal Co-
lombiana de la Universidad de Los Andes (ELCA) 

del año 2013, encontró que, por el lado de la mu-
jer rural, las variables que más afectan la deserción 
escolar son la falta de dinero, falta de apoyo de 
los padres o descuido, desinterés en estudiar más 
o la responsabilidad de tener hijos, por embarazo 
o porque se casó. Por otro lado, esta misma arrojó 
que en la juventud rural en general entre la edad 
de 6 años y 25 años, los dos factores más altos de 
deserción son: no quiere estudiar y falta de apoyo 
de los padres.
Finalmente, entre otras investigaciones afines al 
tema tratado en este estudio se encuentra la de Or-
tiz-Ocampo (2017), quien tomó datos del Dane 
(2015) y encontró que de las mujeres rurales de 
Colombia, el 81 % son madres cabeza de hogar, el 
9 % son madres desempleadas y el 10 % tiene al 
menos un hijo menor de edad. Comentó también 
que estos factores son situaciones que impiden que 
estas tengan acceso a servicios y un mejor estilo 
de vida. Castiblanco-Aldana (2019) en su trabajo 
de grado, en donde estudió la vereda del Verjón, 
concluyó algunos datos a partir del análisis de los 
datos del Sistema de Prevención y Análisis de la 
Deserción en las Instituciones de Educación Supe-
rior (Spadies), en los que realizó algunos apuntes 
con respecto a la mujer rural, quien tiene una mayor 
tasa de deserción con respecto a los hombres en el 
periodo de 1998 a 2018. Adicionalmente esta mis-
ma comentó que factores, como la inequidad y la 
violencia doméstica, afectan para que este patrón 
se presente.
tomando como base la Encuesta Nacional de Cal-
idad de Vida (ECV) 2018 del Dane. Esta encues-
ta observa y da respuesta de manera global a las 
necesidades que aquejan el bienestar de las familias 
colombianas, por lo que los resultados obtenidos de 
ella serán de vital importancia dentro de la investi-
gación del tema principal.  
Esta encuesta tomará cuatro capítulos; “Edu-
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cación”, el cual tiene como objetivo de establecer 
características de la población que tiene más de 5 
años de edad, en cuanto a temas de alfabetismo, 
años de estudio y nivel educativo, entre otros. El se-
gundo capítulo “Características y composición del 
hogar”, que tiene como finalidad identificar quienes 
conforman un núcleo familiar, nivel de estudios de 
los padres y madres del hogar. El tercero “Datos de 
la vivienda” muestra las características de ella en 
cuanto a tipo, material, servicios públicos/privados, 
entre otros. Y finalmente “Fuerza de trabajo” iden-
tificando los ingresos de mayores de 12 años, de 
donde provienen estos ingresos, las condiciones y 
calidad del trabajo. (DANE, 2018).
Finalmente, esta investigación usó las siguientes 
unidades de muestreo, descritas por el Dane (2018): 
las Unidades Primarias de Muestreo (UPM), “se 
denominan así todos los municipios del país”. De 
otra manera, las Unidades Secundarias de Muestreo 
(USM) “son las manzanas en las cabeceras munici-
pales y centros poblados y las secciones en el resto 
del municipio”. Y finalmente, las Unidades Tercia-
rias de Muestreo (UTM), que “son los segmentos o 
medidas de tamaño MT (áreas de 10 viviendas en 
promedio) tanto en la cabecera como en el resto del 
municipio, con límites naturales fácilmente identifi-
cables en los que se encuentran todos los hogares”.

Estimación

Para este estudio se usó una técnica econométrica 
denominada logit multinomial (regresión logística 
multinomial), en la que empalmaron los capítulos 
de la encuesta para formar una base de datos que se 
declaró en Stata.

Tabla 1. Variables del modelo

Fuente: realización del autor con datos del Dane (2018).

De lo anterior, algunas variables independientes 
son descritas teóricamente por autores, los cuales 
apuntan a que son factores que afectan esta prob-
lemática, por ejemplo, Orellana, Pinos, Apolo y 
Zambrano (2020) argumentan que las brechas son 
producidas por la estratificación social del país im-
pide que existan las mismas oportunidades entre los 
distintos estratos socioeconómicos. Por otro lado, 
Echavarría, Vanegas-García, González-Meléndez y 
Bernal-Ospina (2019) plantean que de cuatro co-
lombianos, uno pertenece a la zona rural del país 
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y que el 44 % de esta se encuentra en estado de 
pobreza. Con estos dos planteamientos, es necesa-
rio comprender la importancia de este factor para 
entender por qué los estratos socioeconómicos son 
determinantes para el costeo y acceso a la edu-
cación en zonas rurales del país.
Por parte de la variable del trabajo, Gómez-Miran-
da y Duque-Orozco (2017) argumentan que esta 
actividad productiva a temprana edad es una prob-
lemática y no un mal del pasado, la cual violenta sus 
derechos y obstaculiza su educación. Así mismo, 
esta revisión académica plantea distintos factores 
como causas económicas, culturales, sociales e in-
stitucionales, que vienen representadas por distin-
tos actores que de alguna manera son responsables 
ante esta problemática. Por otro lado, Vilalta, Jasso 
y Fondevila (2020) hicieron un aporte con respecto 
al tipo de vivienda; comentaron que estas son frag-
mentos que conforman un entorno y que cualquier 
variación en la diversidad de esta puede determinar 
la posición social de los individuos, lo que implica 
que sus ingresos condicionan el acceso a diferentes 
servicios como por ejemplo educativos.
Finalmente, de las 11 anteriores variables se esper-
aba encontrar una relación positiva frente a la vari-
able dependiente, pues se desea que todas entren 
en una discusión significativa en el análisis de los 
factores que afectan para que estas 1.110 jóvenes 
rurales no estudien.

Resultados:

A continuación, se presentan los resultados del 
modelo de regresión multinomial logit:

   Figura 1

Considera que no está en edad escolar o considera que ya terminó.



57

Figura 1. Resultado efecto marginal. Fuente de elaboración: propia, hecho 

en Stata (2014).

Edad: esta variable resultó significativa, debido a 
que a medida que las jóvenes rurales tienen más 
años cumplidos, la probabilidad de considerar que 
no está en edad para estudiar o que considera que 
ya terminó aumentaba en el 1,4 %.

Ocupación del tiempo: con esta variable se logró 
identificar que cuando la joven estudiaba, disminuía 
la probabilidad en un 12 % de que se sienta en edad 
de no estudiar o que considere que ya terminó. En 
otras palabras, el hecho de estudiar es importante 
para las personas, puesto que, si en algún momento 
se pierde la cadena de estudio y se desee retomar de 
nuevo, es mayor la probabilidad de que no suceda.
Vive en un municipio: esta variable fue significa-
tiva, ya que si la joven no vive en un municipio, 
disminuía la probabilidad de que se sienta en edad 
de no estudiar o que considere que ya terminó en 
un 3.8 %. 

Trabajo del joven: como era de esperarse, esta 
variable tuvo distintas respuestas, de las cuales cin-
co fueron significativas. En primera instancia, si la 

joven era obrera o empleada del gobierno, disminuía 
la probabilidad en un 11 % de que sintiera que no 
está en edad de estudiar o que ya terminó. Además, 
si la joven era empleada doméstica, decrecía en un 
9.4 % la probabilidad; si es patrón o empleado, un 
14.5 % y trabajadora sin remuneración en un 7.3 
%. Por otro lado, si la joven trabajaba en una fin-
ca, tierra o parcela propia en arriendo, aparcería, 
usufructo o posesión, aumentaba la probabilidad de 
que no estudie, porque consideraba que no está en 
edad o que ya terminó en un 20 %. 

Lugar de trabajo: existía menor probabilidad de 
no estudiar por considerar que no está en edad de 
estudiar o que ya terminó, si la joven laboraba en 
un vehículo (taxi, bus, carro, lancha o barco), en el 
campo, área rural, mar o río o en una mina o can-
tera.

Parentescos: en esta variable se hallaron tres sig-
nificancias negativas. Por un lado, si la joven es 
pareja con el jefe o la jefa del hogar, disminuía la 
probabilidad en un 8 % en que considere que no 
está en edad escolar o que ya terminó. De esa mis-
ma manera, disminuía en un 13 %, si es la emplea-
da del servicio doméstico o trabajadora.

Estado civil: el hecho de que la joven no esté casa-
da y viva en pareja hace menos de dos años au-
mentaba la probabilidad en un 9 % de que la joven 
considere que no está en edad de estudiar o que ya 
terminó. Por otro lado, si era viuda, disminuía la 
probabilidad en un 8 % de que considere lo anterior.

Y finalmente, si la joven estaba casada, aumentaba 
la probabilidad en un 24 % de que considere que no 
está en edad o que ya terminó sus estudios. 

 Variables descartadas
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Las siguientes variables fueron descartadas debido 
a que no representaron ningún tipo de significan-
cia dentro de del modelo: considera que no está en 
edad escolar o considera que ya terminó, presencia 
de la madre en el hogar, tipo de vivienda, servicio 
sanitario y estrato para tarifa.

   Figura 1. Gráfica de resultados de los efectos marginales. Fuente: real-
ización propia en Stata (2014).

La figura 1.1. evidencia que los efectos margina-
les más altos se encontraron situados en la variable 
P5502, que pregunta por el estado civil de la joven 
rural. Por otro lado, la variable P6435, que explica 
el actual trabajo de la joven, también mostró un alto 
margen en la gráfica. Esto permitió concluir que es-
tas dos variables son las más significativas e influy-
entes dentro del porqué la joven no estudia, porqué 
considera que no está en edad escolar o considera 
que ya terminó.

Figura 2. Falta de dinero o costos educativos elevados, falta de cupos, no 

existe centro educativo cercano o establecimiento asignado es muy lejano, 

necesita trabajar.
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   Figura 2. Resultado efecto marginal. Fuente de elaboración: propia, hecho 

en Stata (2014).

En cuanto a los factores asociados al acceso y fi-
nanciamiento (falta de dinero, falta de cupos, no 
existe centro educativo cercano o el establecimien-
to asignado es muy lejano o necesita trabajar), que  
generaban que las jóvenes no estudiaran, se encon-
traron los siguientes hallazgos:

Ocupación del tiempo: en esta variable, se encon-
traron dos respuestas significativas. La primera es 
que el hecho de que la mujer rural se encargue de 
los oficios del hogar o que estuviera embarazada 
disminuía la probabilidad en un 14 % ,  por otro 
lado, que se haya ocupado en otras actividades, dis-
minuía la probabilidad de no estudiar por las anteri-
ores razones en un 31 %.

Presencia de la madre en el hogar: esta variable 
sí es significativa, ya que si la madre de la joven 
no vivía en el hogar, disminuye la probabilidad en 
un 12 %. También si la madre estaba fallecida, dis-
minuía igualmente la probabilidad en un 16 %.

Tipo de vivienda: si la joven habita en una vivi-
enda tradicional indígena, disminuía en un 33 % la 
probabilidad de que no estudiara.

Trabajo de la joven: que la joven sea empleada 
doméstica, aumentaba la probabilidad en un 11 % 
para que  no estudiara y  si trabaja en una finca, 
también disminuía la probabilidad en un 19 %.

Lugar de trabajo: esta variable tiene dos signifi-
cancias, la primera es que si la joven trabaja en la 
vivienda que habita, disminuye la probabilidad en 
un 6 %. Así mismo, en un 40% disminuía esta prob-
abilidad, si trabaja en un mina o cantera.

Servicio sanitario: que la joven rural te
nga inodoro conectado a pozo séptico en su vivien-
da, disminuía la probabilidad en un 8 % de que no 
estuviera estudiando. 

Parentescos: esta variable aumentaba la probabili-
dad en un 13 %, si la joven rural era nuera del jefe 
del hogar. 

Estado civil: esta variable es significativa, ya que el 
hecho de que la joven no estuviera casada y viviera 
en pareja hace 2 años disminuía la probabilidad 
en un 22 % de que estudiara. Además, decrecía la 
probabilidad en un 26 %, si la joven estaba casada.

 Y aumentaba la probabilidad en un 10 %, si esta se 
encontraba soltera.

Variables descartadas

Las siguientes variables fueron descartadas, debi-
do a que no representaron ningún tipo de signifi-
cancia dentro del modelo para la variable analizada 
(falta de dinero o costos educativos elevados, falta 
de cupos, no existe centro educativo cercano o el 
establecimiento asignado es muy lejano, necesita 
trabajar) fueron:  edad, estrato para tarifa, vive en 
municipio.
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   Figura 2.1. Gráfica de resultados de los efectos marginales. Fuente: real-

ización propia en Stata (2014).

La figura 2.1. evidencia que los efectos marginales 
más altos están entre la variable P6435, que explica 
el actual trabajo de la joven, y la variable P8526, 
en la que se pregunta ¿con qué tipo de servicio sa-
nitario cuenta el hogar? Esto mostró que estas dos 
variables son las más significativas.

   Figura 3. Debe encargarse de los oficios del hogar —cuidado de niño(a) y 

de otras personas del hogar: ancianos (adultos mayores), personas discapaci-

tadas, etc.—; por embarazo.

   Figura 3. Resultado efecto marginal. Fuente de elaboración: propia, hecho 

en Stata (2014).

 

Las variables que resultaron significativas para que 
la joven no estudiara, porque debía encargarse de 
los oficios del hogar o por embarazo, se muestran a 
continuación:
Estrato para tarifa: esta variable fue significativa, 
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ya que disminuyó la probabilidad en un 10 % en 
estrato para tarifa bajo.

Ocupación del tiempo: la probabilidad de que la 
joven no estudiara crecía en un 13 %, si la joven se 
ocupaba en los oficios del hogar y en un 29 % para 
otras actividades.

Tipo de vivienda: si la joven habita en una vivien-
da tradicional indígena, aumenta la probabilidad en 
un 29 %.

Trabajo del joven: cuando la joven rural era ayu-
dante sin remuneración (hijo o familiar de emplea-
dos domésticos, mayordomos, jornaleros, etc.), dis-
minuía la probabilidad en un 13 %.

Lugar de trabajo: que la joven haya relacionado 
su trabajo en la vivienda en la que habita, en otras 
viviendas, en el camp o áreas rurales y en una mina 
o cantera, aumenta la probabilidad en un 8 %, 8 %, 
9 % o 54 %,  respectivamente.

Estado civil: esta variable se encontró significati-
va, ya que el hecho de que la joven no estuviera 
casada y viviera en pareja hace dos años aumentaba 
la probabilidad en un 12 %.

Variables descartadas

Las siguientes variables fueron descartadas, debido 
a que no representaron ningún tipo de significancia 
dentro del modelo para la variable: debe encargar-
se de los oficios del hogar (cuidado de niño y de 
otras personas del hogar, como ancianos, personas 
discapacitadas, etc.) y por embarazo; edad, presen-
cia de la madre, vive municipio, servicio sanitario, 
parentesco.

   Figura 3.1. Gráfica de resultados de los efectos marginales. Fuente: realiza-

ción propia en Stata (2014).

La figura 3.1. evidenció que los efectos margina-
les más altos, lo presentaron la variable P6435, que 
explica el actual trabajo de la joven, y la variable 
P8526, en la que se pregunta ¿con qué tipo de ser-
vicio sanitario cuenta el hogar? 

DISCUSIÓN

El no estudiar por considerar que no se está en edad 
escolar o  que ya terminó fue explicada por  la edad 
y ocupación del tiempo. Para el caso de la primera, 
la literatura indicó que entre más años cumplidos 
tenga la joven, la probabilidad de que deje sus estu-
dios aumenta para dedicarse a otras actividades, ya 
que es directamente proporcional a la curva de tra-
bajo a temprana edad (Cortes-Aguilar, et al., 2018). 
Asimismo, Retavizca-Cardenas (2016) comentó 
que esta problemática está muy relacionada con la 
edad, ya que a partir de los 13 años un individuo 
ya cuenta con la suficiente fuerza para ejercer ac-
tividades laborales distintas al estudio. Además, la 
significancia de la variable de ocupación del tiempo 
puede ser explicada por las brechas en la educación 
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y dificultad de acceso a esta, provocando el trabajo 
(Martínez et al., 2016).
Por su parte, el modelo estimado mostró que si la 
joven habitaba en una vivienda tradicional indíge-
na, disminuía la probabilidad de que no estudiara 
por la falta de dinero o costos educativos elevados, 
falta de cupos, no existía centro educativo cercano 
o el establecimiento asignado es muy lejano o ne-
cesitaba trabajar. Sin embargo, esto no fue expuesto 
por Vilalta et al. (2020), quien afirmó que el tipo 
de vivienda afecta directamente el acceso a algunos 
recursos por parte de los individuos y por ende, in-
cide puede influir en el acceso a la educación. Por 
otro lado, en cuanto al trabajo que ejerce la joven, 
sí era de esperarse una probabilidad positiva, pues, 
como lo planteó Ortiz-Ocampo (2017), de las muje-
res rurales de Colombia, el 81% de ellas son madres 
cabeza de hogar, y por ende no estudian, ya que no 
tiene dinero para costear sus estudios.
Además, en cuanto a las mujeres que no estudiaban 
porque debían encargarse de los oficios del hogar o 
por embarazo, el que la joven estuviera casada no 
fue una variable significativa; por lo que no se pudo 
confirmar lo plateado por Gómez-Triana (2016), 
que afirma que cuando la mujer joven rural está ca-
sada, se convierte en uno de los más grandes facto-
res que afectan en la deserción escolar en ellas.

Conclusión

Los estudios académicos han demostrado que la 
falta de acceso a la educación por parte de las mu-
jeres jóvenes que habitan en zonas rurales fue dada 
por las siguientes razones: ya tienen por lo menos 
un hijo, no han tenido participación en algún gru-
po de su comunidad, han consumido alguna droga 
en los últimos 12 meses o son consumidoras de al-
cohol, trabajan a temprana edad, tienen problemas 
económicos y responsabilidad con los padres. 

Dentro de esta perspectiva, gracias a los resultados 
arrojados por la estimación, se pudo demostrar que, 
aunque son muchas las variables que determinan 
por qué la joven rural no estudia en Colombia, los 
principales factores involucran el hecho de que la 
joven se encontrara embarazada y habitara en una 
vivienda tradicional indígena. Así mismo, el trabajo 
a temprana edad o que fuera empleada doméstica se 
puede asociar a la presión social de dedicarse a ac-
tividades laborales para que pueda aportar ingresos 
a sus familias.
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