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EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA DESERCIÓN 

ESCOLAR EN BÁSICA PRIMARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

Claudia Patricia Muñoz Barón 

 

RESUMEN 

 

En las últimas décadas, el Gobierno Nacional ha prestado significativa atención a los 

problemas de cobertura y de calidad en la educación que se venían presentando en el país. 

Estos dos temas son objetivos que el gobierno ha buscado lograr poco a poco por medio de 

políticas y leyes que le permitan a la población tener un acceso a la educación y que ésta 

sea de calidad. Sin embargo, aunque se están logrando dichos objetivos, desde hace unos 

años se viene presentando una problemática trascendental y es que por más que esa 

cobertura se esté dando, los niños están abandonando los colegios por razones como, tener 

que ayudar económicamente con su familia, estar a cargo del cuidado de sus hermanos 

menores, dificultades en su aprendizaje, entre otras. 

 

Como consecuencia de lo anterior, la deserción escolar en básica primaria es una 

problemática tanto para Bogotá como para el país, y aunque se están haciendo esfuerzos 

para combatirla, genera diferentes efectos tanto económicos como sociales, no sólo en la 

formación individual del niño o niña y en su desarrollo en la sociedad, sino también en sus 

familias, en su entorno, y en el país en general. 

 

Teniendo en cuenta la literatura existente, los datos y cifras proporcionadas por los entes 

gubernamentales encargados de la educación y otros estudios referentes al tema, este 

trabajo ha logrado establecer el efecto negativo que genera la deserción escolar en básica 

primaria en el desarrollo y crecimiento económico de Colombia, debido a la disminución de 

capital humano especializado, lo cual debilitará significativamente la producción y la 

productividad del país. 

 

Palabras claves: deserción escolar, capital humano, fuerza de trabajo, productividad, 

básica primaria, intra-anual, inter-anual, crecimiento económico, pobreza, desigualdad. 

 

Clasificación JEL: I24, I25 

  



ABSTRACT 

 

Claudia Patricia Muñoz Baron 

 

In recent decades, the Colombian National Government has paid significant attention to the 

problems of coverage and quality of education that had been affecting the country. These 

two topics are goals that the Government has sought to achieve gradually through policies 

and laws to enable people to have access to basic education and with high quality standards. 

However, although these objectives are trying to be reached, there is a significant problem 

coming from the last years, where many children are still leaving schools. This is due to 

reasons such as having to help their families financially, to be in charge of taking care for 

younger siblings, learning difficulties, among others. 

 

As a result of the above, the dropout rate in elementary school is a serious problem not only 

for Bogotá, but the country too, because even though efforts are being made to fight against 

it, the lack of education in population generates both economic and social negative effects, 

not only for the personal development of the child and with the society, but also for their 

families, their surroundings, and in a bigger scheme for the whole country. 

 

Given the existing literature, the data and figures provided by publish agencies responsible 

for education and from other private studies on the subject, this work has established that 

the dropout rates in primary schools have a negative effect in the country‟s development 

and economic growth . The main reason is that lack of education brings a decrease in 

specialized human capital, which consequently weakens considerably production and 

productivity levels of the country. 

 

Key Words: School Dropouts, Human Capital, Work Force, Productivity, Primary school, 

Intra-annual, Inter-annual, Economic Growth, Poverty, Inequality. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“El siglo XXI ha generado múltiples desafíos para las naciones del mundo, en especial, 

aquellas que quieren superar los rezagos en materia de desarrollo y crecimiento económico. 

La globalización nos ha impuesto a todos nuevas formas de relación en mercados abiertos y 

competitivos, así como la producción de bienes y servicios cada vez más complejos y 

sofisticados, que no sólo agreguen valor sino también impongan su sello de identidad con 

relación a los demás países” (MEN, 2010, pág. 9). 

 

La educación, como fuente de desarrollo y crecimiento económico de un país, es 

importante para lograr que su fuerza de trabajo esté bien capacitada y que así pueda llegar a 

competir para ser más efectiva tanto en las empresas locales como contra otros 

profesionales en el ámbito internacional. Teniendo eso en cuenta, la deserción escolar 

infantil es un problema relevante a largo plazo, ya que el progreso de la fuerza laboral del 

país depende de que los niños no abandonen sus estudios y puedan capacitarse formalmente 

para la etapa productiva. 

 

Teniendo en cuenta la línea de investigación propuesta, la cual aborda planteamientos en 

torno a la justicia social, el desarrollo humano integral y sustentable y los derechos 

humanos; este trabajo se rige principalmente a los lineamientos que dicha línea propone, los 

cuales expresan que las disciplinas, en especial, las Ciencias Económicas y Sociales, han de 

ser comprendidas y aplicadas para brindar soluciones a problemáticas de carácter social, 

económico, político y cultural (Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, 2011). 

 

Ya que los primeros años educativos son las bases de todo estudiante en su formación 

profesional, es necesario combatir todos los problemas que atenten contra el normal 

proceso de dicha formación. El principal problema que frena por completo ese proceso es la 

deserción; el momento en el que los niños y niñas detienen su participación académica y 

pierden todos los beneficios que esta puede traer para su futuro personal y profesional. 
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Para la economía, este tema es muy importante a tratar ya que como lo plantea un estudio 

de la UNESCO sobre “El fracaso escolar en la enseñanza primaria: medios para 

combatirlo”, el problema de la deserción se vuelve más grave cuando se comienza a 

considerar que el desarrollo económico y social de un país depende en gran parte de la 

preparación que se le dé a los recursos humanos y que si los estudiantes abandonan 

prematuramente sus estudios o no los pueden terminar con éxito, esto constituye una traba 

al desarrollo (Blat Gimeno, 1985, pág. 3). 

 

Para sustentar lo anterior, a lo largo del primer capítulo, el cual está divido en dos partes, 

económica y social, se irán exponiendo diferentes conceptos de la teoría económica que nos 

permitan mostrar por qué la deserción escolar traería efectos negativos en el desarrollo y 

crecimiento económico.  

 

En el segundo capítulo se desarrollarán ciertos conceptos que nos permitan esclarecer más a 

fondo la importancia de dicha participación y si es posible, llegar a determinar si las 

políticas vigentes están siendo efectivas para combatir nuestra problemática o si por el 

contrario son insuficientes los esfuerzos. Se iniciará con la definición global de gasto 

público en educación y las acciones que realiza el Estado en materia de educación, seguido 

de examinar más a fondo cómo se viene desarrollando ésta en el país por medio de la 

Constitución Política de Colombia y el Plan Nacional de Desarrollo.  

 

Finalmente, el tercer capítulo tiene como premisa lo resaltado en el Plan Sectorial 2010-

2014 (MEN, 2010, pág. 14): “La primera infancia se reconoce como una etapa fundamental 

en el desarrollo del ser humano. Los aprendizajes y experiencias que se adquieren en este 

periodo perdura toda la vida; las formas de relacionarse consigo mismo, con el otro y con el 

entorno permiten explorar y conocer el mundo, adquirir conocimientos, capacidad y 

habilidades que juegan un papel determinante en el desarrollo integral de los niños y las 

niñas”. 

 

Es por esto que, en este capítulo, este trabajo se centra más en la problemática como tal. En 

la primera parte, se desarrollarán los principales conceptos que envuelven a la deserción; 
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qué es, cuáles son sus causas, y cuáles son las soluciones que está ejecutando el Gobierno 

Nacional para combatirla. Y la segunda parte, estará enfocada más que todo a las cifras, y 

al correspondiente análisis de los diferentes estudios realizados sobre esta problemática.   
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1. EFECTOS DE LA DESERCIÓN ESCOLAR EN EL 

DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA BAJA 

CALIDAD DEL CAPITAL HUMANO, SEGÚN LA TEORÍA 

ECONÓMICA 

 

1.1. ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

Esta primera parte, hará énfasis únicamente al ámbito económico y se encargará de 

desarrollar tres ideas principales: La primera será una breve definición de desarrollo 

económico y crecimiento económico, sus principales causas, y el papel de la educación de 

las personas en estos, teniendo como base el libro de (Aguilar Zuluaga, 2008) “Principios 

de desarrollo económico”. La segunda mostrará cómo influye la formación del capital 

humano en la distribución del ingreso, con la guía del libro “La distribución del ingreso en 

Colombia” de (Sánchez Torres, 1996). Y la tercera buscará demostrar por qué es 

importante que los habitantes de una economía estén bien capacitados, teniendo en cuenta 

la inclusión de la tecnología como factores influyentes en el crecimiento económico, según 

(Mankiw, 2010) en su libro “Macroeconomía”. 

 

1.1.1 Papel de la educación en el desarrollo y el crecimiento económico  

 

Debido a que en este trabajo se pretende demostrar la influencia de la deserción escolar en 

el desarrollo y el crecimiento económico del país, se debe iniciar primordialmente con el 

entendimiento de sus definiciones, para luego poder determinar si realmente se ven 

afectadas por el hecho de que un niño abandone sus estudios a temprana edad. Por una 

parte, el desarrollo económico se puede definir como la forma de “lograr que la población 

de un país trabaje en forma más intensa, más eficiente y más productiva, para que utilice 

todos sus recursos racional y económicamente, sin desperdiciarlos ni sub-utilizarlos, para 

que así toda la comunidad pueda disfrutar de mayores ingresos y un nivel de vida más alto” 

(Aguilar Zuluaga, 2008, pág. 12). 
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Adicionalmente, Aguilar establece que para lograr ese desarrollo, uno de los factores 

fundamentales es que las personas tienen que adquirir nuevos y más conocimientos y 

tecnología más avanzada, “toda la población debe tener las oportunidades y los medios para 

estudiar, investigar y capacitarse progresivamente” (Aguilar Zuluaga, 2008, págs. 2, 3); lo 

cual sería la primera clave para comprobar que la deserción escolar interrumpe dicha 

formación. Finalmente, en su libro Aguilar Zuluaga (2008), plantea también que una de las 

barreras tradicionales y persistentes en la actualidad al desarrollo económico son las fallas 

en la educación y por ende el escaso capital humano. 

 

Por otra parte, está la definición de crecimiento económico que hace el economista 

austríaco Joseph Schumpeter, en la cual establece que “es un proceso de tipo cuantitativo, 

centrado en el incremento de los volúmenes de producción física, generadas por cada uno 

de los sectores de la estructura económica de un país o región” (Aguilar Zuluaga, 2008).  

 

Para Aguilar Zuluaga (2008), existen diferentes situaciones que caracterizan a los países 

insuficientemente desarrollados, entre ellas, se encuentra que en estos países se presentan 

altos índices de desempleo y sub-desempleo
1
, analfabetismo y gran escasez de educadores 

y gente capacitada. Así mismo, Aguilar Zuluaga (2008), resalta la importancia de anotar 

que dichos países viven en condiciones de atraso debido a las consecuencias negativas y 

perjudiciales que genera la ausencia de conocimientos que requieren los avances 

tecnológicos necesarios hoy en día; la tecnología en los países insuficientemente 

desarrollados es obsoleta, ineficaz e incluso nula, puesto el capital humano no está lo 

suficientemente capacitado para su utilización, lo que genera claramente un obstáculo para 

el desarrollo económico, catalogado como las fallas de la educación del factor humano.  

 

Este obstáculo establece que no se puede lograr nunca un nivel satisfactorio de desarrollo 

económico si no se educa, se instruye y capacita a toda la población, también que la 

educación está íntima y permanentemente ligada a la productividad, al empleo y al nivel de 

                                                             
1
 El subempleo hace referencia, según la RAE, a emplear a alguien en un puesto inferior al que le 

correspondería de acuerdo a su capacidad. Los trabajadores afectados no logran acceder a los que debería 

ocupar según su formación y experiencia y terminan aceptando trabajar en otros cargos que implican una 

menor remuneración y prestigio. (Definición.de)  



 

17 
 

ingresos de una persona y que un país es insuficientemente desarrollado si su población 

consta de altos niveles de analfabetismo, de grupos de personas con sólo nivel primario de 

educación y con bajos niveles de expertos, técnicos y profesionales. (Aguilar Zuluaga, 

2008, págs. 58, 59) 

 

Para combatir lo anterior, existen ciertos factores que hacen que un país mejore sus índices 

de productividad, entre los cuales se encuentra la educación y la especialización de su 

fuerza laboral; para esto, Aguilar Zuluaga (2008) plantea que para incrementar ese factor 

hay un instrumento de desarrollo económico que establece que “la educación y la 

capacitación son necesarias para hacer buen uso de la creatividad. Cuando los individuos 

están bien educados y capacitados, se vuelven productivos y pueden contribuir al 

crecimiento de la economía”. Teniendo en cuenta la globalización, las redes de empresas 

han permitido que se cree una mayor competitividad, lo que afecta la estructura de la fuerza 

de trabajo, la jerarquía y la naturaleza de las calificaciones, tanto a nivel de las empresas 

como en los países (Tokman & O'Donnell, 1999, pág. 100). 

 

Esa carrera ocupacional que se generó, hizo que el proceso de producción requiriera 

competencias más amplias e incrementara la demanda por personas con mayor formación, 

capaces de desempeñar una variedad de tareas, registrar y mantener niveles de calidad en el 

trabajo y actualizar sus habilidades en respuesta a los cambios tecnológicos que presente el 

mercado (Tokman & O'Donnell, 1999, pág. 100). 

 

Comparando lo definido anteriormente con la deserción, se puede establecer que para que 

un país tenga un desarrollo económico avanzado y, por ende, su crecimiento vaya en 

continuo ascenso, necesita que su población esté capacitada, que tenga conocimientos 

avanzados que le permita estar a la par de los avances tecnológicos que se vayan 

presentando y que esté en capacidad de competir contra trabajadores extranjeros.  

 

Respecto a las causas del desarrollo económico Bandeira (2009) hace referencia a varias, 

dentro de las cuales se encuentran las geográficas y las culturales. También se refiere a 

Jared Diamond (2007), en su libro Armas, gérmenes y acero para determinar que la 
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geografía o ubicación geográfica de un país puede ser una de las causas del desarrollo 

económico de este. Presenta como ejemplo el hecho de que en 1500 el continente 

euroasiático estaba mucho más desarrollado que los demás debido a que sus habitantes 

crearon complejas sociedades sedentarias basadas en la agricultura, mucho antes que las 

demás regiones, ya que disponían de plantas y animales salvajes domesticables. Lo cual 

Bandeira (2009) argumenta de la siguiente manera: 

 

                                                    

                            

                                                               

                       

 

Para el caso de las culturales, Bandeira (2009) se basa en los análisis de varios sociólogos e 

historiadores económicos que argumentan que la religión protestante fue esencial para la 

industrialización de Europa debido a que produjo un cambio cultural que alentó la iniciativa 

empresarial. 

 

Por el lado del crecimiento económico, Priest (2000) plantea cuatro causas básicas de este. 

La primera establece que algunos de los miembros de una sociedad pueden aprender o 

descubrir que esta posee o puede aprovechar la posesión de los recursos naturales de los 

cuales antes no ha gozado. La segunda es que una sociedad puede aumentar el valor de sus 

recursos existentes por medio de mejoras domésticas, tales como inducir a la fuerza de 

trabajo a trabajar más duro o a sus profesionales a concentrarse más intensamente en 

trabajos existentes. La tercera es que los miembros de una sociedad pueden aumentar el 

valor de sus recursos intercambiando computadoras por mármol, o a través del comercio 

doméstico, reasignando recursos entre ciudadanos a aquellos que los valoran más, y la 

cuarta, la cual cataloga como la más importante, es la de innovar; transformando las tareas 

existentes en nuevas y mejoradas, organizando y reorganizando la producción para 

aumentar los productos finales con los mismos o menores recursos, expandiendo el valor y 

la creatividad de los talentos existentes o imaginando nuevas habilidades o productos para 

ofrecer un valor que no existía antes. 
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1.1.2. Influencia de la formación del capital humano en la distribución del ingreso para 

el caso colombiano 

 

“La dinámica distributiva del periodo reciente, indica que la escasez de capital humano en 

Colombia, frente a las demandas de una economía en rápido crecimiento y de un contexto 

internacional con niveles educativos cada vez más altos, comienza a manifestarse con 

fuerza inusitada” (Sánchez Torres, 1996, pág. 2). 

 

Partiendo de esta idea, esta parte del capítulo se encargará de establecer la relación que 

existe entre la distribución del ingreso que hay en el país y la formación del capital humano 

usado en la producción de bienes y servicios de este. Se ha visto a lo largo del capítulo que, 

para lograr un desarrollo y crecimiento económico positivos, uno de los pilares importantes 

es que la mano de obra encargada de la producción, esté calificada para atender todos los 

avances tecnológicos que se presentan hoy día. En esta segunda parte se pretende demostrar 

si la mala distribución del ingreso colombiano influye notoriamente en el desarrollo 

económico y a su vez, la mano de obra menos calificada no podrá acceder a salarios altos, 

lo que aumentará más la brecha salarial entre ricos y pobres y la calidad de la producción, 

afectando así mismo el crecimiento económico del país. 

 

Dado que se quiere demostrar que la deserción escolar afecta en el largo plazo los niveles 

de ingreso de la mano de obra, y por ende aumenta la mala distribución del ingreso, se 

iniciará esta parte con unas cifras que muestra Sánchez Torres (1996) para los años 1993-

1995 pertinentes para este estudio: El 95% de los niños comienza la educación básica, el 

83% de los niños entre los 6 y los 11 años asiste a la escuela, y el 44% más pobre de ellos, 

no termina el quinto año de primaria, es decir que casi la mitad de los niños que asisten a la 

escuela, no terminan toda la primaria, la cual es una etapa fundamental para la formación 

académica del niño, ya que se capacita en las bases de materias más avanzadas, adquiere 

hábitos de estudio y se adecua a un ritmo de enseñanza que durante los siguientes años de 

su vida, le permitirán estar entre el grupo de trabajadores “calificados” para empleos de 

excelente calidad. Adicionalmente, en los análisis realizados por Tokman & O‟Donnell 
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(1999) se establece que a comienzos de la década del 70 el nivel educativo presentaba 

niveles porcentuales que oscilaban entre un 22% y un 36% de la desigualdad total de 

ingresos. 

 

Las diferencias en la distribución del ingreso que se comenzaron a notar a partir de la 

segunda década de los ochentas tuvo como una de sus principales causantes la movilidad de 

capital humano de lo rural a lo urbano (Sánchez Torres, 1996, pág. 71). Por diferentes 

factores, las personas en edad de trabajar se comenzaron a movilizar hacia las grandes 

ciudades buscando nuevas y mejores oportunidades de trabajo; sin embargo, para Sánchez 

Torres (1996), su débil formación académica y laboral, dado que su principal fuente de 

trabajo había sido la agricultura, sólo les permitía acceder a empleos de baja remuneración, 

lo que daría como resultado una brecha salarial más abierta en las zonas urbanas. 

 

En consecuencia, habría más población con salarios bajos y una porción muy pequeña de 

población ganando grandes cantidades de dinero, así como lo plantea Sánchez Torres 

(1996) estableciendo que  a principios de los años noventa, el ingreso de migrantes rurales a 

los centro urbanos comenzó a ser notoriamente importante ya que en las ciudades habían 

500.000 trabajadores sin educación y 1.600.000 trabajadores con educación primaria 

incompleta, adicionando posteriormente que esa migración, sumada a la apertura 

económica de los noventas, elevarían mucho más rápido los salarios de los trabajadores 

más educados.  

 

Concordando con lo anterior y según como se evidencia en el Cuadro 1, Tokman & 

O‟Donnell (1999) argumentan que la expansión del mercado de trabajo en las áreas urbanas 

hizo que tanto el sector público como el privado fueran más dinámicos en términos de 

empleo, impulsando el crecimiento del empleo industrial. Esto generaría que se comenzara 

a considerar ocupaciones específicas implicando una alta demanda de trabajadores 

calificados en la industria y tareas rutinarias de oficina al igual que incrementó la existencia 

de puestos para profesionales universitarios. 
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Cuadro 1. PARTICIPACIÓN DE CATEGORIAS OCUPACIONALES 

SELECCIONADAS EN LA FUERZA DE TRABAJO URBANA 

(En porcentajes) 

  Colombia 

I. Empleos de baja productividad (a)   

1981 … 

1990 … 

1992 … 

    

II. Empleados del sector público   

1981 10,6 (f) 

1990 10,4 

1992 9,3 

    

III. Empleados profesionales y técnicos en el sector privado formal (b) (d)   

1981 4,9 (f) 

1990 6,9 

1992 6,7 

    

IV. Otros empleados en el sector privado formal (b) (d)   

1981 47,4 (f) 

1990 46,8 

1992 46,4 

Notas: (b) Ocupados en establecimientos que emplean por encima de 5 personas.  

            (d) Incluye los ocupados en todos los establecimientos. 

            (f) Datos de 1980 

Fuente: Adaptado de Tokman & O'Donnell (1999). Pobreza y desigualdad en América Latina 

(P.38). Editorial Paidós. 

 

Sin embargo, el sector formal no pudo absorber toda la oferta laboral proveniente del 

crecimiento demográfico de la época y la migración rural-urbana explicada anteriormente, 

lo que propició el surgimiento de un gran sector informal de microempresarios con baja 

productividad que emplearía a personas sin calificación y pequeños artesanos (Tokman & 

O'Donnell, 1999, pág. 42).  
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Hacia la década de los 50‟s la educación que tenía la fuerza de trabajo colombiana era baja 

con respecto al nivel de desarrollo económico que se estaba presentando en la época; pero, 

la rápida expansión que tuvo la enseñanza lograría aumentar esos niveles por encima de lo 

esperado. Sin embargo, a finales de los 70‟s el ritmo de acumulación de capital humano 

comenzó a disminuir y las expectativas de educación ligadas al desarrollo logrado, 

comenzaron a aumentar, lo que generó un rezago educativo creciente frente a los patrones 

internacionales (Sánchez Torres, 1996, pág. 28). 

 

Sánchez Torres (1996) anota que es “particularmente preocupante el lento desarrollo del 

capital humano colombiano. El país sigue quedándose innecesariamente corto en la 

prioridad que concede la educación y la formación para el trabajo, y va cada más a la zaga 

de los patrones internacionales”. Lo anterior, podría generar un problema de dirección de la 

causalidad, por una parte está la dirección en la que la mala distribución del ingreso podría 

ser generada, entre otras cosas, por la mala calidad de su fuerza de trabajo, pero por otra 

parte, la mala calidad de la fuerza de trabajo de una economía puede generar mala 

distribución del ingreso, porque aumentaría la brecha salarial y de esta forma, las personas 

de bajos recursos no tendrían los medios para educarse y así lograr acceder a empleos 

mejor remunerados. 

 

Por lo anterior, Sánchez Torres (1996) indica en su libro que el riesgo de que una familia 

sea pobre, disminuye con el nivel educativo del jefe de hogar, y en menor medida, el de su 

conyugue. En el caso en el que la familia no tenga las herramientas financieras para la 

formación académica de sus integrantes, el gobierno entraría a jugar un papel muy 

importante por medio del gasto público, lo cual se explicará más detalladamente en el 

siguiente capítulo. 

 

Finalmente, es necesario hacer referencia al papel que juega la baja calidad del capital 

humano en el desempleo y, por ende, su efecto en la distribución del ingreso. El 

planteamiento de Sánchez Torres (1996) es que las altas tasas de desempleo están asociadas 

con una mayor desigualdad. La razón es que el desempleo tiene un impacto mucho más 

fuerte en las personas con mano de obra menos calificada, debido a que son más propensas 
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a perder su empleo más rápido que las que están mejor capacitadas, por lo cual, el tiempo 

para encontrar un empleo será más prolongado.  

 

Todos los días hay personas que pierden su empleo y hay otras que encuentran uno, todo 

eso depende, entre otras cosas, de la experiencia que tenga la persona y de lo capacitada 

que ésta se encuentre para desempeñarse laboralmente (Sánchez Torres, 1996). 

 

Una de las políticas más discutidas en términos de desempleo es la del salario mínimo, 

sobre el cual algunas personas están a favor y otras en contra. Lo cierto es que para Mankiw 

(2010), la legislación del salario mínimo no afectaría a cierta parte de la población ya que 

esta recibe un salario muy superior a este; sin embargo a los que más afecta son a los menos 

calificados y a los que carecen de experiencia, ya que el salario mínimo reduce la cantidad 

de trabajo de este tipo de personas demandado por las empresas (Mankiw, 2010, pág. 178). 

 

Otra política relacionada con el salario y que afecta este tema de estudio, es el salario de 

eficiencia, el cual se basa fundamentalmente en mantener un elevado nivel de 

productividad en las empresas y por ende los beneficios de esta (Mankiw, 2010, pág. 185). 

Lo anterior, es de gran importancia debido a que es de suponerse, que los trabajadores que 

acceden a este tipo de salario, son los más capacitados y por ende, las empresas se esmeran 

en mantener altos niveles de remuneración. 

 

Dado que una de las versiones del salario de eficiencia sostiene que la calidad media de la 

plantilla que tiene una empresa depende de este tipo de pago, si los directivos de la 

compañía deciden reducir el salario, sus empleados más capacitados se irán en búsqueda de 

mejores oportunidades, generando para la empresa una pérdida de eficiencia y 

productividad (Mankiw, 2010, pág. 184).  
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1.1.3. Importancia de la mano de obra capacitada en el crecimiento económico y la 

inclusión de la tecnología 

 

En esta sub-parte del capítulo se expone la importancia de la mano de obra calificada con 

los avances tecnológicos que trae la globalización y a su vez, como se cree en este trabajo, 

su influencia en el crecimiento económico del país.  

 

Tomando como base a Mankiw (2010), y teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos 

sobre la materia, se tomará la función de producción conocida que relaciona el capital total, 

K, y el trabajo total, L, a la cual se le adicionará la eficiencia del trabajo, E, como una 

nueva variable, así: 

 

   (   )            ( ) 

   (     )    (  ) 

 

Esta última variable lo que pretende mostrar son los conocimientos que tiene la sociedad 

sobre la utilización de las nuevas tecnologías implementadas en la producción, de tal forma 

que a medida que mejora la tecnología existente, la eficiencia del trabajo debe aumentar 

también. Así pues, “aunque el progreso tecnológico no provoca el aumento del número de 

trabajadores reales, cada trabajador genera de hecho un número mayor de unidades de 

trabajo con el paso del tiempo. Por tanto, el progreso tecnológico hace que aumente el 

número de trabajadores efectivos” (Mankiw, 2010, pág. 331). Por ende, es necesario volver 

a enfatizar en la necesidad de una mano de obra suficientemente preparada para atender 

esos retos tecnológicos. 

 

Respecto a la acumulación de factores, Mankiw (2010) propone una serie de argumentos 

pertinentes para este trabajo. Establece que las diferencias internacionales de renta per 

cápita pueden atribuirse a la existencia de diferencias entre los factores de producción ya 

sea físico o humano, o a la existencia de diferencias en cuanto a la eficiencia con que las 

economías utilizan sus factores de producción. Adicionalmente, plantea que muchos 

estudios han intentado estimar la importancia de las dos fuentes de renta nombradas 
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anteriormente, y que todos esos estudios concuerdan en que las dos están correlacionadas 

positivamente, es decir, que los países que tienen elevados niveles de capital físico y 

humano también tienden a utilizar esos factores de manera más eficiente. 

 

Para Mankiw (2010) esa correlación puede darse de dos maneras. La primera, es cuando la 

economía eficiente fomenta la acumulación de capital para que las personas tengan más 

herramientas con las que trabajar por medio de incentivos a la inversión en capital físico; y 

la segunda es fomentando dicha acumulación, pero por medio de la formación de su capital 

humano, incrementando la capacitación de sus trabajadores.  

 

Tomando ahora la función de producción (i), se añade la variable A, la cual se refiere al 

nivel actual de tecnología: productividad total de los factores. Se puede observar también 

la manera en la que la formación del capital humano, afecta la producción, de la siguiente 

manera (Mankiw, 2010, pág. 163): 

 

    (   ) 

 

De tal forma, si la productividad total de los factores aumenta en 1% y si los factores no 

varían, la producción aumenta en 1% (Mankiw, 2010, pág. 163): 

 

  

 
  

  

 
 (   )

  

 
 
  

 
 

 

Lo que es equivalente a: 

 

                           

                                                  

                                                       

 

De esta forma, la productividad total de los factores puede variar por muchas razones, entre 

ellas está el aumento de los conocimientos sobre los métodos de producción y la educación. 
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Por ejemplo, si llegara a presentarse un incremento en el gasto público que aumentara la 

calidad de la educación, los trabajadores podrían ser más productivos y la producción puede 

aumentar, lo que a su vez, implicaría un aumento en la productividad total de los factores 

(Mankiw, 2010, pág. 1647). 

 

Así pues, en esta primera parte del capítulo, también se puede establecer la relación de la 

formación del capital humano en las teorías de crecimiento económico, y la importancia de 

que las personas se encuentren bien capacitadas para los progresos tecnológicos que 

enfrente el país. 

 

1.2. ASPECTOS SOCIALES 

 

La segunda parte del capítulo hará énfasis en la parte social. En esta se buscará hacer un 

compendio de las diferentes definiciones de los conceptos de pobreza y desigualdad 

económica. Posteriormente, se hará una recopilación de los factores más determinantes en 

los niveles de pobreza y desigualdad; y finalmente, la influencia de estas en el desarrollo y 

el crecimiento económico. 

 

1.2.1. Conceptos de pobreza y desigualdad económica 

 

1.2.1.1. Pobreza 

 

En la actualidad no se le puede dar una única definición al concepto de pobreza. Por el 

contrario, Álvarez & Martínez (2001) identifican al menos tres nociones que en cierta 

forma delimitan el concepto para hacerlo más claro (p.15): 

 

a) La pobreza como carencia o no satisfacción de necesidades básicas. 

b) La pobreza como no realización de capacidades humanas. 

c) La pobreza como exclusión de derechos. 
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a) Para Álvarez & Martínez (2001), este primer concepto se entiende como la falta o 

carencia de los ingresos suficientes para adquirir algún bien o servicio indispensable que 

cubra las necesidades básicas que se requieren para vivir. 

 

La forma de medir esta primera definición se hace por medio de un instrumento 

denominado Línea de Pobreza. Éste método realiza una comparación entre el ingreso per 

cápita con la Línea de Pobreza, lo que expresa el porcentaje de población que tiene ingresos 

inferiores a la línea establecida, permitiendo así determinar la incidencia de la pobreza 

(Álvarez & Martínez, 2001, pág. 22). 

 

Para el caso de Colombia, la estimación de la incidencia de la pobreza y el cálculo de la 

Línea de Pobreza es realizada por el DANE, el cual define esta última como el costo per 

cápita mínimo necesario para adquirir una canasta de bienes (alimentarios o no 

alimentarios) que permitan un nivel de vida adecuado en un país. Es decir, que en este 

momento, el cálculo de la línea de pobreza es el comprendido entre julio de 2013 y junio de 

2014, el cual establece que el costo per cápita mínimo necesario a nivel nacional es de 

$208.404; así pues, un hogar será clasificado como pobre si el ingreso total de este está por 

debajo de $833.616 (DANE, 2014, pág. 4), tal como lo muestra el Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. COMPORTAMIENTO LÍNEA DE 

POBREZA 

Dominio Julio 2013 - Junio 2014 

Nacional 208.404 

Cabecera 229.855 

Resto 137.612 

Fuente: Adaptado de DANE (2014). Pobreza monetaria. Año móvil 

julio 2013 - junio 2014(p. 4) Bogotá. 

 

Mientras que para el caso de la incidencia de la pobreza, se dice que mide el porcentaje de 

la población que tiene un ingreso per cápita en el hogar por debajo de la línea de pobreza, 

en relación con la población total (DANE, 2014, pág. 7), según lo muestra el Cuadro 3. 
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Cuadro 3. INCIDENCIA DE LA POBREZA 

Dominio Julio 2013 - Junio 2014 

Nacional 29,3% 

Cabecera 25,6% 

Resto 41,6% 

Fuente: Adaptado de DANE (2014). Pobreza monetaria. Año 

móvil julio 2013 - junio 2014 (p. 7) Bogotá. 

 

Por el lado de las necesidades básicas insatisfechas, Álvarez & Martínez (2001) establecen 

que esa situación de pobreza le impide al individuo o a la familia satisfacer una o más 

necesidades básicas, es decir, es un concepto basado en juicios de valor sobre los niveles de 

bienestar mínimamente aceptables para llevar una vida digna. 

 

El valor de línea de pobreza se actualiza cada año, en el periodo establecido anteriormente, 

de acuerdo con la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Y la 

información adquirida del ingreso de las familias proviene de las encuestas a los hogares 

realizadas en el país (CEPAL, 2013). 

 

Sin embargo, esta definición ha tenido varios opositores y numerosas críticas, ya que 

algunas de ellas apuntan a que la línea de pobreza resulta bastante arbitraria en su 

construcción, llevando a grandes diferencias en las mediciones, debido a que los sujetos 

pueden encontrarse en situaciones muy parecidas, como cuando están ligeramente sobre la 

línea y cuando están ligeramente bajo ella. Otra de las críticas presentadas es que las líneas 

de pobreza se construyen a partir de los ingresos monetarios, pero hay situaciones en las 

que la satisfacción de las necesidades básicas no depende solamente de dichos ingresos, 

sino también de la posibilidad de acceso a bienes y servicios estatales, como lo son la salud 

o la educación (Priest, 2000). Es por esto que ha surgido la necesidad de la siguiente 

definición, para determinar la pobreza en los casos en los que esta no es generada por 

factores monetarios. 
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b) En esta parte, para Álvarez & Martínez (2001) la pobreza es considerada como la falta 

de realización del ser humano, carencia en su calidad de vida, o la falta de objetos físicos 

o biológicos que no le permitan cubrir sus necesidades básicas. 

 

Esta definición recoge todas las concepciones que parten del supuesto de que el ser humano 

posee un potencial y unas posibilidades que le permitan lograr un nivel de vida digno tanto 

en el plano individual como en el social. Según eso, el ser humano se encuentra dentro de 

los límites de la pobreza en situaciones como: negación de la democracia, en la no 

correspondencia entre necesidades y satisfactores, en la no expansión de las capacidades y 

en la más influyente para este trabajo, en la negación de oportunidades de desarrollo. 

 

Esta última situación es consecuente con el tema de estudio de este trabajo debido a que, 

según la definición de desarrollo humano que presenta el Programa para el Desarrollo de 

las Naciones Unidas, PNUD, es “el proceso de ampliar la gama de opciones de las personas 

brindándoles mayores oportunidades de educación, atención médica, ingreso, y empleo 

(…)” (PNUD, 1992). Y uno de los indicadores para la medición de esta situación es el 

conocimiento; supone que a mayor educación, mayor criterio para optar por determinado 

plan de vida y mayores posibilidades de alcanzarlo (Álvarez & Martínez, 2001, pág. 89). 

 

c) Por último, la pobreza como exclusión de derechos establece que “es necesario 

reconocer tanto el carácter estructural de las situaciones de pobreza y los mecanismos 

que la generan, como el carácter multidimensional de los procesos que provocan la 

exclusión de las personas, grupos y territorios de los intercambios, la participación y los 

derechos sociales” (Álvarez & Martínez, 2001, pág. 104). 

 

En esta definición de pobreza se asume que la expansión de las capacidades y el respeto por 

los derechos humanos de las personas, son un requisito fundamental para que toda la 

población pueda acceder a un nivel de vida digno. Las situaciones en las que se presentan 

situaciones de pobreza son en los momentos en los que hay exclusión social, 

descalificación de los derechos e inserción precaria (Álvarez & Martínez, 2001). 
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Para efectos del presente trabajo, se tomarán en cuenta sólo las dos primeras definiciones 

que se aproximan más al efecto que trae la deserción escolar primaria en los niveles de 

pobreza, en el desarrollo y el crecimiento económico. 

 

1.2.1.2. Desigualdad económica 

 

La desigualdad económica, también conocida como desigualdad de ingreso o de renta, se 

puede definir como la disparidad fundamental que le permite a una persona ciertas 

oportunidades materiales pero se las niega a otra (Pérez Ortiz, s.f, pág. 1); es decir, la 

oportunidad que tienen algunas personas de adquirir bienes o servicios pero que no la 

tienen otro cierto grupo. El primer economista en formular una teoría medianamente 

consistente sobre la desigualdad económica fue Vilfredo Pareto (1906) que, por medio de 

una serie de datos fiscales, determinó que existía una “Ley de Hierro” o Principio de Pareto 

que establece que los distintos sistemas políticos no alteran la redistribución de la renta, por 

lo que al final la riqueza se concentrará en un pequeño grupo de individuos, una porción 

conocida hoy en día como la “Ley 80/20” que significa que el 20% de los individuos de una 

sociedad recibirá el 80% de los ingresos y viceversa (Lozano, 2014, pág. 4). 

 

Sin embargo, Lozano (2014) menciona que, años más tarde Simon Kuznets (1955) 

desarrolla una nueva teoría de la desigualdad: la hipótesis de la curva de Kuznets, la cual se 

muestra en la Gráfica 1, defiende que la desigualdad entre personas no es la misma en todo 

tipo de sociedades, contrario a lo que planteaba Pareto, sino que por el contrario, esta varía 

dependiendo de la fase económica en la que se encuentre el país (Lozano, 2014, pág. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. CURVA DE KUZNETS 

Curva de Kuznets 
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Fuente: Adaptado de (Macías Vázquez, 2014) 
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Según esta curva, una sociedad inicia en la igualdad absoluta, y conforme se va 

desarrollando, va aumentando su desigualdad hasta que llega a una fase en la que los 

gobiernos comienzan a aplicar medidas redistributivas que harían disminuir la desigualdad 

(Lozano, 2014, pág. 4). 

 

Para la medición de la desigualdad se deben tener en cuenta tres factores, la variable a 

considerar, siendo la más común el ingreso corriente; la elección de la unidad de análisis, 

que puede ser las personas o los hogares; y los ajustes por tamaño y composición del hogar 

(Amarante, 2006, pág. 4). 

 

Teniendo en cuenta los anteriores parámetros, se pueden usar los siguientes Índices de 

Desigualdad para medirla (Amarante, 2006, págs. 9-10): 

 

 Coeficiente de Variación (CV): es el cociente entre el desvío estándar de una 

distribución (  ( )) y su valor medio (  ); es decir,      ( )   . 

 

 Coeficiente de Gini: Está ligado a la Curva de Lorenz y toma valores entre 0 y 1, 

donde 0 indica que todos los individuos tienen el mismo ingreso, mientras que 1 

indica que sólo un individuo tiene todo el ingreso (Universidad ICESI, s.f). 

 

1.2.2. Factores determinantes en los niveles de pobreza y desigualdad económica 

 

“Varios estudios recientes indican que los niños de familias pobres y de padres con poca 

educación afrontan una probabilidad relativamente alta de alcanzar niveles de educación 

bajos, de obtener menos retornos derivados de su educación, y de seguir siendo pobres” 

(Perry, Arias , López, Maloney, & Servén, 2006, pág. 2). 

 

Partiendo de la cita anterior, ¿afectará realmente el futuro de un niño el hecho de que sus 

padres tengan bajos niveles de educación?, ¿generará un efecto negativo en el desarrollo 

académico de un niño vivir en un hogar que está dentro de los límites de la pobreza?, estas 

y otras cuestiones se irán desarrollando a lo largo de esta segunda parte del capítulo, lo que 
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consecuentemente irá enfocando en los resultados que pretende este trabajo, los efectos 

negativos de la deserción escolar infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha expresado anteriormente, no sólo el ingreso o el consumo determinan el nivel 

de pobreza de una persona. Existen otros factores que elevan los niveles, generando 

consigo un encadenamiento de problemas que afectan el desarrollo y el crecimiento de un 

país y por ende la calidad de vida de sus habitantes. La educación es un determinante clave 

tal y como se ha ido expresando a lo largo de este capítulo; la formación académica es 

sumamente importante, desde los primeros años de vida de la persona, para su desempeño 

habitual y para su aporte en la sociedad. 

 

Por lo anterior, se iniciará con el determinante de la familia como se puede evidenciar en la 

Gráfica 2, esa movilidad intergeneracional con la cual se pretende demostrar si el nivel 

socio-económico y educativo de los padres del niño o la niña, influyen en su formación 

académica y por ende en su posterior nivel de pobreza. De lo anterior, surge el concepto de 

trampas de pobreza que básicamente plantea la idea de una trampa que le impide a las 

familias pobres salir de las actividades económicas de baja productividad que los obligan a 

seguir siendo pobres (Perry, Arias , López, Maloney, & Servén, 2006, pág. 9). 

Fuente: Perry, Arias, López, Maloney & Servén (2006). Reducción de la 

pobreza y crecimiento: Círculos virtuosos y círculos viciosos (p. 3). 

Bogotá: Banco Mundial 

Gráfica 2. TRAMPAS DE POBREZA EN LA FORMA 

DE CAPITAL HUMANO 
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Uno de los métodos existentes para medir esa movilidad intergeneracional es la de 

establecer la elasticidad de los ingresos o del nivel educativo de los descendientes respecto 

del de sus padres y por ende se esperaría que esa elasticidad aumente con el poder de las 

cualidades intrínsecas y disminuya a medida que el gasto del gobierno en el capital humano 

infantil se haga más progresivo. Numerosos estudios sostienen que las elasticidades más 

bajas en Canadá y Suecia surgen de sus más amplios esfuerzos en materia de educación 

pública (Perry, Arias , López, Maloney, & Servén, 2006). 

 

El Cuadro 4 muestra la transición intergeneracional para el caso de Colombia en 1997, 

demostrando que la probabilidad de que un niño o niña obtenga niveles más altos de 

educación es directa respecto a los niveles igual de altos de educación de sus padres (Perry, 

Arias , López, Maloney, & Servén, 2006). 

 

Cuadro 4. MATRIZ DE TRANSICIÓN INTERGENERACIONAL PARA COLOMBIA, 

1997 

  Educación de niños y niñas 

Educación de Primaria Alguna      

los padres o menos secundaria Secundaria Alguna superior 

Primaria o menos 51,2 24,2 14,1 10,5 

Alguna secundaria 12,6 26,2 25,4 35,9 

Secundaria 9,1 17,3 25,4 48,2 

Educación superior 2,2 6,5 14,2 77,1 

Total 41,7 23,2 16,2 18,8 

Fuente: Adaptado de Perry, Arias, López, Maloney & Servén (2006). Reducción de la pobreza y 

crecimiento: Círculos virtuosos y círculos viciosos (p. 3). Bogotá: Banco Mundial 

 

En términos de desigualdad económica, uno de los principales determinantes es el fuerte 

ensanchamiento de la brecha salarial entre niveles educativos. “El salario relativo de los 

trabajadores con mayor nivel educativo, respecto de sus pares con menor nivel de 

educación, ha aumentado considerablemente” (Sarghini, 2000, pág. 11). 
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Sin embargo, también existen otro tipo de factores que determinan los niveles de 

desigualdad económica presentes en una economía. Para Lozano (2014) existen dos 

grandes grupos de factores, los económicos, que se dividen en educativos y tecnológicos, y 

la globalización; y los políticos o institucionales, que para efectos de este trabajo sólo serán 

nombrados y se dedicará a los factores económicos. 

 

De acuerdo con lo anterior, los diferentes estudios realizados sobre esta problemática, han 

establecido el impacto que generan en la desigualdad económica los distintos niveles de 

educación de los individuos y el cambio tecnológico. Así pues, aquellos trabajadores mejor 

calificados van a ver aumentados sus salarios respecto a los que no han accedido a mayores 

niveles educativos, debido a que su oferta es más reducida y su labor más productiva y más 

demandada (Lozano, 2014, pág. 19). 

 

En el caso de la globalización, Lozano (2014) argumenta que desde la Segunda Guerra 

Mundial se han producido cambios a nivel internacional que han dado paso a una mayor 

integración de los mercados gracias a la evolución del marco institucional internacional y 

las nuevas tecnologías de la comunicación. Todo esto ha generado que los países 

emergentes puedan exportar sus bienes y servicios a un precio bajo hacia los países 

occidentales, permitiéndoles aumentar sus salarios vía exportación, y creando competencia 

entre los trabajadores occidentales respecto a los de las nuevas potencias emergentes. 

 

Nuevamente, volvemos a llegar a nuestro punto de partida, la importante necesidad de tener 

una fuerza laboral capacitada que pueda reaccionar frente a los constantes cambios en la 

economía global; y para eso, necesita estar académicamente formada. 

 

1.2.3. Influencia de la pobreza y la desigualdad en el desarrollo y el crecimiento 

económico 

 

Ya se ha planteado la hipótesis de la influencia de la deserción escolar tanto en los niveles 

de pobreza, como en los niveles de desigualdad de ingresos. Ahora bien, en este subíndice, 

se pretende relacionar todos esos conceptos con el desarrollo y el crecimiento económico 
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para lograr concluir los efectos negativos de frenar parcial o permanentemente la educación 

básica de los niños, en la economía del país. 

 

Para Priest (2000) el debate sobre la influencia de la pobreza y la desigualdad en el 

crecimiento económico comienza aproximadamente al final de la Segunda Guerra Mundial, 

y tal ha sido su efecto que la mayoría, en especial las grandes naciones occidentales, se han 

visto forzadas a conseguir minimizar las desigualdades en ingresos mientras mantienen el 

crecimiento. 

 

El efecto que trae la pobreza en el crecimiento económico, es tal vez cada más notorio 

según la evidencia empírica. Novales Cinca (2011) hace referencia a un estudio del Banco 

Mundial
2
 en el cual se estima que un 1% de incremento en la renta o en el gasto en el 

consumo de la población total, reduce la proporción de personas viviendo por debajo del 

umbral de pobreza, en media, entre un 2% y un 3%. 

 

Para Novales Cinca (2011) la desigualdad puede ser un freno al crecimiento económico por 

el deterioro institucional que genera y las fallas del mercado. El primero lo argumenta 

desde la idea de que con el deterioro mencionado se crean instituciones políticas informales 

deficientes, lo que hace que pequeños grupos acumulen un importante poder político que 

les permitan proponer políticas que sólo les genere un beneficio particular que llegan a ser 

dañinas para el resto de la economía y su correspondiente crecimiento, logrando acaparar la 

porción más grande de los ingresos del país.  

 

El segundo freno está dado por las imperfecciones en los mercados de capitales; las 

personas pobres no tienen las mismas oportunidades que los ricos porque no pueden 

acceder a los mismos niveles de educación, o porque no pueden acceder a los créditos que 

les permitan comenzar con algún negocio (Novales Cinca, 2011, pág. 7). 

 

  

                                                             
2 M.Ravallion y S.Chen (1997), „What Can New Survey Data Tell Us about Recent Changes in Distribution 

and Poverty?‟ World Bank Economic Review, 11/2: 357-82. 
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2. LA INFLUENCIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN LA 

EDUCACIÓN PARA EVITAR LA DESERCIÓN 

 

Teniendo en cuenta los conceptos del capítulo anterior, se evidencia la clara y necesaria 

participación del Estado y su influencia en la educación de un país. Se iniciará con la 

definición global de gasto público en educación y las acciones que realiza el Estado en 

materia de educación, seguido de examinar más a fondo cómo se viene desarrollando ésta 

en el país por medio de la Constitución Política de Colombia y el Plan Nacional de 

Desarrollo. 

 

2.1. GASTO PÚBLICO EN EDUCACIÓN Y ACCIONES DEL ESTADO 

 

Es el gasto realizado por el sector público en un periodo determinado, el cual incluye todo 

el gasto fiscal, más todos los gastos de las empresas fiscales y semifiscales con autonomía 

del Gobierno Central (BanRep, S.f.). 

 

Según la definición del (Banco Mundial, S.f.), el gasto público en educación es el 

porcentaje destinado del gasto público total, tanto corriente como de capital, destinado a la 

educación en todos los sectores en un año financiero determinado. Dicho gasto público en 

educación incluye los gastos en instituciones educativas, tanto públicas como privadas, 

administración educativa y subsidios para entidades privadas. 

 

La administración de esos recursos y su eficiente distribución entre los diferentes rubros 

que abarcan todo el gasto público nacional está a cargo del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, el cual por definición es el que “gestiona los recursos públicos de la 

Nación, desde la perspectiva presupuestal y financiera, mediante actuaciones transparentes, 

personal competente y procesos eficientes, con el fin de propiciar: las condiciones para el 

crecimiento económico sostenible, y la estabilidad y solidez de la economía y del sistema 

financiero; en pro del fortalecimiento de las instituciones, el apoyo a la descentralización y 

el bienestar social de los ciudadanos” (MinHacienda, S.f.). 
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Para cubrir el rubro de educación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de 

Colombia realiza una serie de acciones que le permiten lograr la prestación y el fomento de 

servicios de educación en el país. Dentro de estas actividades, presentan en el Cuadro 5 las 

siguientes: 

 

Cuadro 5. ACTIVIDADES MIN. HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 

Actividad Nivel Descripción 

Contratación y 

prestación de servicios de 

Educación preescolar, 

básica y media 

Educación Preescolar Se centra en la administración de las actividades de 

la enseñanza previa a la primaria, ofrecida al niño y 

a la niña para su desarrollo integral en los aspectos 

biológicos, cognoscitivo, sicomotriz, socio-afectivo 

y espiritual, a través de experiencias de 

socialización pedagógicas y recreativas. También se 

encarga de la gestión, la inspección, el 

funcionamiento y apoyo de las escuelas e 

instituciones que imparten enseñanza a este nivel. 

Educación Básica Se basa en la administración de las actividades de la 

educación primaria y secundaria y comprende la 

gestión, inspección, funcionamiento y apoyo de las 

escuelas e instituciones que imparten enseñanza a 

estos niveles. Por un lado, la primaria corresponde a 

los niños y niñas de cinco a siete años hasta los diez 

a doce años de edad, al cual corresponde a 

programas destinados a impartir un conocimiento 

elemental de otros temas. También se incluyen 

programas de alfabetización para estudiantes de 

edad muy superior a la escuela primaria. Por otro 

lado, el nivel 2 corresponde al primer ciclo de la 

educación secundaria. La edad de ingreso es 

alrededor de 11 o 12 años de edad y la edad de 

egreso es alrededor de los 14 o 15 años de edad, 

ampliando en este nivel los programas de 

enseñanza de conformidad con una pauta de 

orientación más temática. Puede haber alguna 

especialización vocacional, pero en la mayor parte 
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de los países, son más comunes los programas 

generales sin orientación vocacional. 

Educación Media Se encarga de la administración, gestión, 

inspección, funcionamiento o apoyo de los 

programas de educación de nivel 3. Esta educación 

constituye la culminación, consolidación y avance 

en el logro de los niveles anteriores y comprende 

dos grados, el décimo (10°) y el undécimo (11°), 

teniendo como fin la comprensión de las ideas y los 

valores universales y la preparación para el ingreso 

del educando a la educación superior y al trabajo. 

Educación Media 

Técnica y Vocacional 

La educación media técnica prepara a los 

estudiantes para el desempeño laboral en uno de los 

sectores de la producción y de los servicios, y para 

la continuación en la educación superior, en el 

mismo sentido estará dirigida a la formación 

calificada en especialidades tales como, 

agropecuaria, comercio, finanzas, administración, 

ecología, medio ambiente, industria, informática, 

minería, salud, recreación, turismo, deporte y las 

demás que requiera el sector productivo y de 

servicios. Dentro de este nivel, se debe incorporar, 

en su formación técnica y teórica, lo más avanzado 

de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante 

esté en capacidad de adaptarse a las nuevas 

tecnologías y al avance de la ciencia.  

 

Por otra parte, la educación vocacional comprende 

programas con mayor contenido vocacional 

incluidos en el nivel 2 y programas que combinan 

la educación general con la formación vocacional 

contenidos en el nivel 3, los cuales tienen mayor 

orientación vocacional que los del nivel 2 y están 

suficientemente avanzados como para capacitar a 

los estudiantes para emplearse en esferas 

específicas. El ingreso en los programas de 

aprendizaje del nivel 3 requiere ocho años de 
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escolaridad anterior, debido a la necesidad de saber 

matemáticas básicas, interpretar planos y 

comprender el funcionamiento de maquinaria y 

equipo.  

 

Contratación y 

prestación  de servicios 

de educación superior 

Formación de 

Pregrado y Posgrado 

El nivel de esta formación es nivel 5, 6 y 7 y los 

estudiantes deben haber cursado el equivalente de 

alrededor 11 años completos de enseñanza 

organizada. La enseñanza en estos niveles por lo 

común, prepara al estudiante para empleos 

altamente calificados o para el ingreso en 

profesiones que ofrecen buenas perspectivas de 

carrera. 

Formación 

Postsecundaria 

técnica y tecnología 

Esta actividad se realiza para la administración, 

gestión, inspección, funcionamiento o apoyo a la 

enseñanza en el nivel 5, esto es, educación superior 

que no permite obtener un primer título 

universitario, pero sus programas tienden a ser 

paralelos a los del nivel 6 siendo más breves y de 

orientación más práctica. 

Contratación y 

prestación de servicios de 

capacitación para el 

trabajo 

 Esta actividad se encarga de la administración, 

gestión, inspección, funcionamiento o apoyo de 

enseñanza dirigida a la capacitación de la fuerza de 

trabajo. La gama de asignaturas es muy amplia y 

tiene por objeto preparar técnicos sumamente 

especializados como artes gráficas, metal mecánica, 

contabilistas supervisores de producción, etc. 

Contratación y 

prestación de servicios 

educativos no definidos 

por nivel 

 Se incluyen los programas de educación especial 

tales como los realizados por el Instituto Nacional 

de Ciegos (INCI) y el Instituto Nacional de Sordos 

(Insor). La enseñanza del nivel 9 corresponde a 

programas de los que no es posible decir que exigen 

una educación previa específica para el ingreso. Sin 

embargo, esos programas se diferencian de las 

actividades recreativas por ser organizados y 

sostenidos.  

Contratación y  Se refiere a la administración, gestión, 
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prestación de servicios 

complementarios de la 

educación 

funcionamiento, inspección o apoyo en materia de 

transporte, alimentos, alojamiento, atención médica 

y odontológica y otros servicios conexos 

principalmente para estudiantes, sea cual fuere su 

nivel. 

Fomento, coordinación y 

regulación de la 

educación  

 Es la administración general de la educación 

diferente a la especificada en los demás grupos. 

Oficinas y entidades públicas encargadas de dicha 

labor. 

Investigación sobre la 

educación 

 Es la investigación en aspectos de educación como, 

educación primaria, secundaria, universitaria, 

técnica, vocacional, métodos de educación, 

pedagogías, administración de la educación, entre 

otros aspectos. 

Fuente: Adaptado de Dirección General de Presupuesto Público Nacional, 2008 (págs. 49-52). Elaboración de la 

autora. 

 

Estas acciones son fundamentales para el objeto de estudio de esta monografía, ya que a 

pesar que ésta no abarca todos los niveles educativos presentados, deja en evidencia la 

fundamental importancia y obligatoriedad de la educación primaria como base para los 

demás niveles y como requisito para acceder a ellos. 

 

Otro ente gubernamental encargado de la educación en el país es el Ministerio de 

Educación Nacional, el cual es el encargado de las actividades descritas en el Cuadro 6  

(MEN, S.f.): 

 

Cuadro 6. ACTIVIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

Objetivo Descripción 

Formular La política nacional de educación, regular y establecer los criterios y parámetros 

técnicos cualitativos que contribuyan al mejoramiento del acceso, calidad y equidad 

de la educación, en la atención integral a la primera infancia y en todos sus niveles y 

modalidades. 

Preparar y 

proponer 

Los planes de desarrollo del Sector, en especial el Plan Nacional de Desarrollo 

Educativo, convocando los entes territoriales, las instituciones educativas y la 

sociedad en general, de manera que se atiendan las necesidades del desarrollo 
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económico y social del país. 

Dictar Las normas para la organización y los criterios pedagógicos y técnicos para la 

atención integral a la primera infancia y las diferentes modalidades de prestación del 

servicio educativo, que orienten la educación en los niveles de preescolar, básica, 

media, superior y en la atención integral a la primera infancia. 

Asesorar A los Departamentos, Municipios y Distritos en los aspectos relacionados con la 

educación, de conformidad con los principios de subsidiaridad, en los términos que 

defina la ley. 

Impulsar, 

coordinar y 

financiar 

Programas nacionales de mejoramiento educativo que se determinen en el Plan 

Nacional de Desarrollo. 

Velar Por el cumplimiento de la ley y los reglamentos que rigen al Sector y sus actividades. 

Evaluar En forma permanente, la prestación del servicio educativo y divulgar sus resultados 

para mantener informada a la comunidad sobre la calidad de la educación. 

Definir Lineamientos para el fomento de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, 

establecer mecanismos de promoción y aseguramiento de la calidad, así como 

reglamentar el Sistema Nacional de Información y promover su uso para apoyar la 

toma de decisiones de política. 

Dirigir La actividad administrativa del Sector y coordinar los programas intersectoriales. 

Dirigir El Sistema Nacional de Información Educativa y los Sistemas Nacionales de 

Acreditación y de Evaluación de la Educación. 

Coordinar Todas las acciones educativas del Estado y de quienes presten el servicio público de 

la educación en todo el territorio nacional, con la colaboración de sus entidades 

adscritas, de las Entidades Territoriales y de la comunidad educativa. 

Apoyar Todos los procesos de autonomía local e institucional, mediante la formulación de 

lineamientos generales e indicadores para la supervisión y control de la gestión 

administrativa y pedagógica. 

Propiciar La participación de los medios de comunicación en los procesos de educación integral 

permanente. 

Promover y 

gestionar 

La cooperación internacional en todos los aspectos que interesen al Sector, de 

conformidad con los lineamientos del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

Suspender La capacidad legal de las autoridades territoriales para la administración del servicio 

público educativo y designar de forma temporal un administrador especial de acuerdo 

con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 715 de 2001. 

Dirigir El proceso de evaluación de la calidad de la educación superior para su 

funcionamiento. 
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Formular La política y adelantar los procesos de convalidación de títulos otorgados por 

Instituciones de Educación Superior extranjeras. 

Las demás que le sean asignadas. 

Fuente: Adaptado de MEN (S.f). Elaborado por la autora. 

 

El Gobierno Nacional, en el periodo comprendido entre 2010 y 2014 y el segundo periodo 

presidencial que va de 2014 a 2018, ha hecho mucho énfasis en la importancia del cuidado 

de la primera infancia y por eso ha creado una serie de programas en la búsqueda del 

reconocimiento que se le debe dar a la formación y cuidado de los niños y niñas de 

Colombia. Por tal motivo y por medio del Viceministerio de Preescolar, Básica y Media
3
 

del Ministerio de Educación Nacional, se ha creado la Dirección de Primera Infancia, la 

cual es la encargada de definir la política educativa para esta y velar por su correcta 

implementación, por medio de la asistencia técnica brindada a las entidades territoriales 

(MEN, 2013). 

 

Para el MEN (2013), el reconocimiento de los beneficios de la inversión pública y privada 

en programas para el desarrollo de la primera infancia es cada vez mayor  y las inversiones 

que se hagan durante este periodo de la vida no sólo benefician de manera directa, sino que 

sus ganancias se verán en el transcurso de la vida, así como en el largo plazo, beneficiando 

a la descendencia de esta población. 

 

Así como se ha venido argumentando durante lo largo de este trabajo, para el MEN (2013, 

pág. 2) “la primera infancia se convierte en el periodo de la vida sobre el cual se 

fundamenta el posterior desarrollo de la persona” y por tanto su formación educativa básica 

va a ser parte fundamental del resto de su vida y de su formación profesional. 

 

En el Cuadro 7 se muestran una serie de argumentos que la política de la Dirección de la 

Primera Infancia establece, y a su vez van encaminados a lo propuesto en esta tesis (MEN, 

2013): 

                                                             
3
 Es la dependencia encargada de dirigir, coordinar y promover, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, 

la consolidación, desarrollo y ejecución de los componentes del sistema educativo, en los niveles de su 

competencia, en los puntos clave de cobertura, calidad, pertinencia y eficiencia. (MEN, 2010) 
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Cuadro 7. ARGUMENTOS DE LA POLÍTICA DE LA DIRECCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA 

Argumentos Descripción 

Argumentos relacionados con el 

desarrollo humano 

Garantizar una atención integral en la primera infancia es una 

oportunidad única para impulsar el desarrollo humano de un país. La 

educación inicial posee efectos sobre el desempeño escolar y 

académico y es determinante, tanto para el desarrollo humano como 

para el económico. Los niños y las niñas que participan en los 

programas de educación inicial tiene mayores probabilidades de 

asistencia escolar, mejoran sus destrezas motoras y obtienen superiores 

resultados en las pruebas de desarrollo socioemocional. 

Argumentos Científicos El cerebro a los 6 años de edad ya posee el tamaño que tendrá el resto 

de la vida, convirtiéndose en un periodo determinante para las 

posibilidades de desarrollo del individuo. 

Argumentos sociales y 

culturales 

Los cambios sociales del mundo contemporáneo obligan a repensar la 

atención y el cuidado de la infancia. 

Argumentos legales y políticos La Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños aprobada 

por el Congreso de la República de Colombia, mediante la Ley 12 del 

22 de enero de 1991, introduce un cambio en la concepción social de la 

infancia: los niños deben ser reconocidos como sujetos sociales y como 

ciudadanos con derechos en contextos democráticos. 

Argumentos ligados al contexto 

institucional y programático 

Una acción coordinada de los sectores y entidades, permitirá mejorar la 

planeación y priorizar la inversión, ampliar coberturas, y mejorar la 

calidad de los programas para atender más niños y niñas y en mejores 

condiciones. 

Argumentos éticos Asegurar a los niños y niñas todos sus derechos es asegurar su 

desarrollo y es la mejor manera de ampliar sus oportunidades en la 

sociedad. 

Fuente: Adaptado Dirección de Primera Infancia (2013). (págs.: 2-8). Elaboración de la autora. 

 

2.2.  LA EDUCACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

COLOMBIA Y EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 

2.2.1. Colombia 
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La Constitución Política de Colombia es la norma de normas, es un conjunto de reglas que 

establece la forma en la que deben comportarse los ciudadanos colombianos. Dichas 

normas establecen los derechos y deberes que tiene un colombiano, y la forma en la que 

debe establecerse la organización del Estado (Congreso de la República, S.f.). 

 

Por su importancia, es de suma relevancia para este trabajo, ya que es la forma de 

demostrar cómo la educación está respaldada como derecho fundamental de los niños y 

niñas del país, y es deber del resto de ciudadanos velar porque este se cumpla, tal como lo 

establece el Artículo 44 del Capítulo 2 de la Constitución: “Son derechos fundamentales de 

los niños, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 

equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el 

cuidado y el amor, la educación y la cultura, (…) La familia, la sociedad y el Estado tienen 

la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y 

el ejercicio pleno de sus derechos” (UNESCO, 1991, pág. 3). 

 

El Artículo 67 también hace referencia a la educación, estableciendo que “la educación es 

un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de 

la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 

paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico y para la protección del medio ambiente” (UNESCO, 1991, 

pág. 3). Si los niños abandonan sus estudios en los primeros años de formación, ¿cómo van 

a desarrollar todo este tipo de habilidades? 

 

Por otra parte, el Artículo 28 del Código de la Infancia y la Adolescencia, establece que 

“los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Esta será 

obligatoria por parte de Estado en un año de preescolar y nueve de educación básica. La 

educación será gratuita en las instituciones estatales de acuerdo con los términos 

establecidos en la Constitución Política” (Congreso de Colombia, 2006). 
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Además, el Artículo 29 del mismo Código promueve el Derecho al desarrollo integral en la 

primera infancia, ya que esta es la etapa de ciclo de vida en la que se establecen las bases 

para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano (Congreso de Colombia, 

2006).  

 

En lo relacionado al Plan Nacional de Desarrollo, este “es el instrumento formal y legal por 

medio del cual se trazan los objetivos del Gobierno permitiendo la subsecuente evaluación 

de su gestión” (DNP, S.f.). Allí mismo se señalan los propósitos y objetivos nacionales a 

largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal en el mediano plazo y las 

estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán 

adoptadas por el Gobierno. 

 

Dentro del plan que se trazó el Gobierno, el fomento de la producción tanto en el corto 

como en el largo plazo es una prioridad, que lo va a llevar a conseguir aumentar la 

productividad. “En términos de productividad, Colombia presenta un rezago considerable 

en todos los sectores económicos. Frente a Estados Unidos, la productividad laboral 

promedio es cercana al 24%, y ésta es inferior al 20% en sectores que son grandes 

generadores de empleo como el comercio, la industria y el sector agropecuario” (DNP, 

2011, pág. 105). Según el DPN
4
, uno de los factores que más afectan la productividad en el 

país es el elevado nivel de informalidad laboral y empresarial que se está presentando en 

Colombia, contrario al efecto que produce un trabajador formal, ya que se estima que este 

es entre cinco y siete veces más productivo que un trabajador informal (DNP, 2011, pág. 

105). En la Gráfica 3 se hace una comparación entre la productividad relativa de Colombia 

frente a la de Estados Unidos: 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4
 Departamento Nacional de Planeación 
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Para el presente trabajo, es muy importante combatir la deserción escolar infantil por las 

múltiples razones que se han ido exponiendo a lo largo de este capítulo. Sin embargo, dado 

que lo que se pretende en este trabajo, es generar conciencia frente al efecto que la 

deserción traería en la economía colombiana, existen ciertas capacidades que, aunque se 

aprenden en niveles más avanzados de educación, el niño nunca va a tener acceso a ellas ya 

que no tiene las bases necesarias para comprenderlas, y por ende, no va a ser productivo 

para los avances que está teniendo día a día la sociedad, así como lo muestra la Gráfica 4 

del Plan Nacional de Desarrollo: 

 

Gráfica 4. ESQUEMA DE COMPETENCIAS, POR NIVELES DE FORMACIÓN

 

      Fuente: Tomado de (DNP, 2011, pág. 109) 

 

Dicho conocimiento hace que las personas se encuentren preparadas para obtener, adaptar, 

y aplicar la información en múltiples contextos y redes y transformarla en un conocimiento 

relevante para satisfacer sus necesidades de manera más equitativa (DNP, 2011, pág. 108). 

Según la OCDE (2015), el 45% de las empresas identifican la falta de personal calificado 

como una limitante severa. Por todo esto, el Gobierno Nacional ha puesto suficiente interés 

en apoyar la profundización del proceso de aprendizaje del enfoque de competencias tal 

como se expresa en el cuadro 8 (DNP, 2011, pág. 108): 
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Cuadro 8. OBJETIVOS DEL GOBIERNO NACIONAL PARA APOYAR LA PROFUNDIZACIÓN DEL 

PROCESO DE APRENDIZAJE 

Objetivo Descripción 

Fortalecer 

Procesos y programas diferenciados y contextualizados para el desarrollo de 

competencias básicas y ciudadanas, de forma que los estudiantes estén en 

capacidad de resolver problemas, buscar alternativas, crear nuevas ideas, y de 

integrarse en la sociedad. 

Fortalecer y expandir 
Programas de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, 

educación ambiental. 

Garantizar y fortalecer 
El desarrollo de competencias afectivas, cognitivas, físicas y sociales para la 

primera infancia. 

Fortalecer 
El desarrollo de competencias genéricas en educación superior y formación 

para el trabajo y desarrollo humano. 

Consolidar El Sistema Nacional de evaluación en la medición por competencias. 

Fomentar 

La acumulación de capital humano calificado con una mayor capacidad 

productiva, acorde con los objetivos trazados en materia de desarrollo 

económico. 

Fortalecer El uso y apropiación de las TIC y del bilingüismo. 

Fortalecer y expandir Los programas transversales. 

Consolidar La estrategia de gestión de recurso humano en Colombia. 

Fuente: Adaptado de Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 (2011). Elaboración de la autora. 

 

Así mismo, para lograr aumentar y fortalecer la formación de capital humano, con el 

propósito de disminuir las brechas para que los colombianos puedan ser ciudadanos capaces 

para alcanzar los logros de innovación, creatividad y compromiso con la sociedad, los retos 

principales del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 se basarán en desarrollar y gestionar 

un talento humano con las características expuestas en el Cuadro 9 siguiente: 

 

Cuadro 9. CARACTERÍSTICAS PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

Población Características 

Niños y niñas menores de cinco 

años vinculados a una 

educación inicial 

Con el desarrollo apropiado de las habilidades físicas, sociales, 

cognitivas y afectivas, y que sea promovido de manera integral a 

través de metodologías lúdicas que buscan consolidar las bases para 

aprendizajes posteriores. 

Niños, niñas y adolescentes, de Desarrollando sus competencias básicas y ciudadanas, con un sistema 



 

49 
 

educación preescolar, básica y 

media 

de evaluación y con estrategias de mejoramiento y acompañamiento a 

partir de los estándares de competencias establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

Jóvenes estudiantes de 

educación media 

Con un alto nivel de desarrollo de competencias básicas, suficiente 

para enfrentar los esquemas de formación de educación superior, de 

tal manera que la oferta de este nivel no tenga que retroceder para 

otorgar formación en estas competencias. Todos los jóvenes, 

especialmente los más vulnerables, enganchados en la educación 

media, estarán inmersos en un esquema de formación que les permita 

el desarrollo de competencias laborales, con lo cual se facilite su 

inserción en la educación superior o en el mercado laboral. 

Población con competencias 

laborales específicas 

Generadas a través del sistema de formación para el trabajo, con el 

fin de cubrir las necesidades del corto plazo generadas a partir de la 

puesta en marcha de la estrategia de desarrollo económico establecida 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. 

Población en edad de trabajar 

calificada 

Esto es con más de 11 años de educación, superior en un 20% al nivel 

actual
6
, concentrado en las áreas de formación que requiera el sector 

productivo en una prospectiva de 5 años y más. 

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 (2011).  https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PND/PND2010-

2014%20Tomo%20I%20CD.pdf (p. 114) 

 

Respecto a la deserción escolar como tal, las intervenciones que plantea el Gobierno 

Nacional en su Plan de Desarrollo están orientadas a potenciar el desarrollo integral de los 

niños y niñas durante sus primeros años, constituyéndose así una oportunidad para el 

desarrollo social y económico, disminuyendo la deserción y los índices de repitencia, 

aumentado con ellos la permanencia de los niños dentro del sistema educativo (DNP, 2011, 

pág. 327). 

 

Dentro de los lineamientos, acciones y estrategias que se establecen en el Plan Nacional de 

Desarrollo está la de “garantizar la asistencia regular de niños y niñas entre los 6 y 12 años 

a los establecimientos educativos para contribuir a garantizar su derecho a la educación, 

mediante la prevención de la deserción escolar, la promoción de la permanencia en el 

                                                             
6
 Para el 2014, con una población (en miles) de 416.296, el número de personas en edad de trabajar (en miles) 

fue de 36.827, es decir un 79.5%. Tomado de: Banco de la República de Colombia, Boletín de Indicadores 

Económicos. 14 de septiembre de 2015. http://www.banrep.gov.co/economia/pli/bie.pdf 
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sistema educativo, el mejoramiento del desempeño académico, con el compromiso de las 

familias, redes vinculares y sociales (DNP, 2011, pág. 342). 

 

2.2.2. Bogotá D.C. 

 

Para el caso de la capital, el ente gubernamental encargado de formular, orientar  y 

coordinar las políticas y planes del Sector Educación es la Secretaria de Educación del 

Distrito (en adelante SED). A su vez, dentro de sus funciones se encuentra la de desarrollar 

estrategias que garanticen el acceso y la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el 

sistema educativo (SED). 

   

Así como para el país existe un Plan de Desarrollo establecido, la capital también cuenta 

con uno que, para la alcaldía vigente en el periodo de este trabajo, es el denominado Plan 

de Desarrollo Bogotá Humana. Dentro de este Plan está presente el Sector Educación el 

cual se presenta por medio de dos ejes estratégicos: “Una ciudad que supera la segregación 

y la discriminación” y “Una Bogotá que defiende y fortalece lo público”. En el primer eje 

se encuentra el programa “Construcción de saberes, educación incluyente, diversa y de 

calidad para disfrutar y aprender”, el cual está enfocado principalmente en garantizar el 

acceso y la permanencia de los bogotanos en edad escolar, en el sistema educativo oficial 

(Veeduría Distrital, 2015). 

 

La SED es la entidad encargada de garantizar el acceso a la educación de niños, niñas y 

jóvenes, brindándoles gratuidad total, calidad y beneficios que permitan su permanencia en 

el sistema oficial, lo cual es el objeto del presente trabajo. Para darle cumplimiento a lo 

anterior, la SED se ha fijado las metas descritas en el Cuadro 10, las cuales se encuentran 

dentro del Plan de Desarrollo:  

 

Cuadro 10. METAS DE LA SED EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

Meta Descripción 
Un millón de niños, niñas y adolescentes 

matriculados con gratuidad y calidad 

desde pre jardín hasta grado 12 

A 31 de diciembre de 2014 se logró atender a 887.057 niños, 

niñas y jóvenes, representando el 89% de la meta del plan. 

Respecto al año anterior, en 2014 se aumentó la cobertura en 
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aproximadamente 4.000, ya que en 2013 se alcanzó un total de 

883.177 estudiantes matriculados. 

Aumentar la planta docente del Distrito 

en 8.000 docentes profesionales y 1.700 

docentes auxiliares 

 

Esta meta se propuso con el fin de poder contar con el talento 

humano necesario para el desarrollo de los ejes temáticos y 

sus correspondientes áreas curriculares que permita 

multiplicar las oportunidades de aprendizaje. 

 

Para diciembre de 2014 había 2.571 docentes vinculados, lo 

que equivale al 26,5% de la meta del cuatrienio; sin embargo, 

para 2014 se había estimado llegar a 4.433 docentes. Según la 

SED las razones de los retrasos se deben principalmente a el 

concurso de selección docente que adelanta la CNSC que no 

había terminado. 

Construir o adecuar 86 colegios nuevos. Esta meta presenta un acumulado de 10 establecimientos 

construidos, lo que equivale al 11,6% frente a lo programado. 

Este lento avance se ha dado, según la SED, debido a que las 

consultorías existentes no estaban completas, lo que llevó a 

realizar una verificación detallada de los documentos que 

permitieran terminar la etapa de estudios previos. 

Terminar 39 colegios que se encuentran 

inconclusos 

Al finalizar el 2014 sólo se había terminado 8 de los 39 

colegios propuestos para cumplir la meta, lo que equivale al 

20,5%. Según la SED, la razón de este rezago es la misma del 

ítem anterior. 

 

Lamentablemente, el que el porcentaje de terminación de 

infraestructura sea bajo no es el mayor problema, ya que el 

rezago se aumenta cada vez más “puesto que a los 31 colegios 

que aún faltan por terminar de administraciones pasadas, se 

suman 76 de la meta anterior, por lo que el rezago acumulado 

equivale a 107 planteles educativos que aún no se entregan” 

(Veeduría Distrital, 2015, pág. 15). 

Fuente: Adaptado de “Cómo avanza el Distrito en educación 2014” (p.15) 

 

A pesar de los grandes esfuerzos que está haciendo la Alcaldía por mitigar las 

problemáticas que tiene la educación en la ciudad, hay un factor importante plasmado en el 

informe de la veeduría que afecta notablemente los índices de deserción escolar. Este factor 
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es el hacinamiento o la excesiva cantidad de alumnos que acuden a los salones de clase, 

generando distracciones, deficiencia en el seguimiento personalizado a cada estudiante, 

falencias en la entrega del mensaje educativo por parte del docente y por ende deficiencias 

en el aprendizaje. 

 

En el caso del aumento de la planta docente, aun cuando se alcance la meta propuesta por el 

Distrito, ésta estaría lejos de alcanzar el promedio nacional y latinoamericano en la relación 

Alumnos por Docente. Para América Latina y el Caribe, el promedio es de 19 alumnos por 

docente en primaria mientras que, para el caso de Colombia, es de 28 alumnos por docente. 

 

Sin embargo, a pesar de los problemas que ha tenido el cumplimiento de las metas trazadas 

por el Plan de Desarrollo de la Bogotá Humana, hay dos factores importantes que precisar 

que influyen en el comportamiento de las tasas de eficiencia interna
7
 del sistema educativo 

de la Capital (SED, 2014, pág. 37): 

 

 El Decreto 3055 del 12 de diciembre de 2002 mediante el cual se adicionó el 

Artículo 9 del Decreto 230 de 2002 que estableció que “los colegios tienen que 

garantizar un mínimo de promoción del 95% del total de sus educandos que 

finalicen el año escolar en la institución educativa”. 

 

 El Decreto 1290 de 2009 expedido por el MEN, “por el cual se reglamenta la 

evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de básica y 

media”. 

 

En el siguiente capítulo se podrá evidenciar los efectos de estos factores, los cuales 

afectarán directamente las tasas de aprobación y reprobación, y por ende las de deserción. 

  

                                                             
7 La definición de las tasas de eficiencia interna se explicará con más detalle en el siguiente capítulo. 
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3. DESERCIÓN: CONCEPTOS, CIFRAS Y RAZONES POR LAS QUE 

LOS ESTUDIANTES ABANDONAN EL COLEGIO 

 

En los capítulos anteriores se hizo énfasis, basados en la teoría, sobre la posible influencia 

de la deserción escolar de básica primaria teniendo en cuenta aspectos económicos y 

sociales fundamentales en la economía del país como lo son el desarrollo y crecimiento 

económico, la pobreza y la desigualdad. 

 

Igualmente, se resaltó la importancia del Gobierno como agente activo en la creación de 

políticas y herramientas que puedan combatir esta problemática, ya que los instrumentos 

usados actualmente, en opinión de esta tesis, no son suficientes para evitar que los niños 

abandonen sus estudios, y por ende evitar a largo plazo un deterioro de la fuerza laboral del 

país. 

 

Este capítulo se centra más en la problemática como tal. En la primera parte, se 

desarrollarán los principales conceptos que envuelven a la deserción; qué es, cuáles son sus 

causas, y cuáles son las soluciones que está ejecutando el Gobierno Nacional para 

combatirla. La segunda parte, estará enfocada más que todo a las cifras, y al 

correspondiente análisis de los diferentes estudios realizados sobre esta problemática. 

 

3.1. CONCEPTOS BÁSICOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA 

DESERCIÓN ESCOLAR 

 

Antes de entender el concepto de deserción escolar, se debe primero tener claro que existen 

dos grupos más generales en el Sector Educación: el de Demanda  del Sector Educativo 

Oficial y el de Oferta del Sector Educativo Oficial. 

 

3.1.1.  Demanda del sector educativo oficial 

 

Existen dos tipos de demanda del sector educativo, la potencial y la efectiva (SED, 2014): 
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 La demanda potencial está determinada por la Población en Edad Escolar (PEE)
8
 

que solicitan o deberían solicitar cupos en el sector educativo oficial y no oficial. 

Sin embargo, también hay una parte de la población que no se encuentra dentro del 

rango de PEE que también demanda cupos en el sector. 

 

Cuadro 11. POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR POR RANGOS DE EDAD - 

BOGOTÁ D.C. 

PERIODO 2009 - 2013 

Rangos de edad  2009 2010 2011 2012 2013 

5 años 118.482 118.056 118.464 118.833 119.228 

6 - 10 años 608.389 603.488 599.711 597.402 596.402 

11 - 14 años 509.165 505.520 501.741 497.716 493.643 

15 - 16 años 261.735 261.074 259.418 257.768 255.921 

TOTAL 1.497.771 1.488.138 1.479.334 1.471.719 1.465.194 

Fuente: Adaptado de SED (2014). Bogotá D.C. Caracterización Sector Educativo Año 2013. (p. 15) 

 

En el Cuadro 11 se puede evidenciar que año a año la PEE está presentando una tendencia 

decreciente como lo muestra también la Gráfica 5, pasando de 1.497.771 niños, niñas y 

adolescentes en edad escolar en 2009 a 1.465.194 en 2013. 

Gráfica 5. PEE BOGOTÁ - 2009 A 2013 

 

Fuente: Adaptado de SED (2014). Bogotá D.C. Caracterización Sector Educativo Año 2013. (p. 14) 

                                                             
8
 La Población en Edad Escolar son los niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 16 años a quienes 

constitucionalmente les asiste y cobija el derecho a acceder a la educación. (Veeduría Distrital, 2015) 

890.048 

876.177 

860.794 

838.672 

797.995 

2009 2010 2011 2012 2013
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 El Cuadro 12 muestra las cifras de la demanda efectiva, la cual corresponde a la 

PEE que solicita un cupo escolar en el sector educativo oficial y está conformada así 

(SED, 2014): 

 

 Número de estudiantes antiguos que continúan al siguiente grado escolar 

 Número de estudiantes antiguos que repiten el mismo grado escolar 

 Número de estudiantes nuevos que solicitan un cupo, el cual a su vez se 

divide en: niños y niñas de 5 años que finalizan su ciclo de educación en los 

jardines oficiales; y la población que demanda un cupo educativo en 

cualquier grado de escolaridad
9
. 

 

Cuadro 12. DEMANDA EFECTIVA POR NIVEL DE ESCOLARIDAD - BOGOTÁ 

PERIODO 2009 - 2013 

Nivel 2009 2010 2011 2012 2013 

Preescolar 76.527 74.864 75.513 78.116 70.874 

Primaria 455.970 439.057 412.465 398.925 364.588 

Secundaria 388.625 389.254 379.147 377.561 338.057 

Media 149.785 155.107 154.740 153.456 125.900 

TOTAL 1.070.907 1.058.282 1.021.865 1.008.058 899.419 

Fuente: Adaptado de SED (2014). Bogotá D.C. Caracterización Sector Educativo Año 2013. (p. 24) 

 

Al igual que la demanda potencial, la efectiva está presentando una tendencia decreciente, 

pasando de 1.070.907 niños, niñas y adolescentes en 2009 a 899.419 en 2013. 

 

3.1.2. Oferta del sector educativo oficial 

 

La oferta educativa del sector oficial está conformada por el número de cupos ofrecidos en 

colegios oficiales, tal como lo muestra el Cuadro 13. Para lograr suplir la demanda que se 

presenta en el sector, la SED ofrece tres diferentes modalidades de atención (SED, 2014): 

 

                                                             
9
 Esta solicitud de cupo puede darse por ser niños, niñas o adolescentes que provienen de alguna institución 

del sector privado, porque antes se encontraban por fuera del sistema educativo, o porque provienen de otra 

ciudad. (SED, 2014) 
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 Colegios distritales: son aquellos que la SED opera directamente. 

 Colegios en concesión: corresponden a los planteles entregados en administración a 

instituciones educativas sin ánimo de lucro y autónomas en su funcionamiento. 

 Colegios en contrato: están constituidos por instituciones privadas que suscriben un 

acuerdo con la SED para garantizar los cupos que los colegios distritales no pueden 

suplir, para los niños y niñas de estratos 1, 2 y algunos del 3. 

 

Cuadro 13. CUPOS OFICIALES OFERTADOS POR TIPO DE COLEGIO - 

BOGOTÁ 

PERIODO 2009 - 2013 

Tipo de Colegio 2009 2010 2011 2012 2013 

Distrital 904.344 902.627 897.138 878.560 857.452 

Contrato 143.516 135.795 127.189 111.719 82.684 

Concesión 39.947 40.022 39.715 39.667 39.648 

TOTAL 1.087.807 1.078.444 1.064.042 1.029.946 979.784 

Fuente: Adaptado de SED (2014). Bogotá D.C. Caracterización Sector Educativo Año 2013. (p. 25) 

 

Para poder hacer una comparación entre la demanda efectiva y la oferta por nivel de 

escolaridad, y así poder determinar si se está supliendo la primera, el Cuadro 14 muestra los 

cupos oficiales ofertados por niveles de escolaridad del periodo 2009 a 2013: 

 

Cuadro 14. CUPOS OFICIALES OFERTADOS POR NIVEL DE ESCOLARIDAD - 

BOGOTÁ 

PERIODO 2009 - 2013 

Nivel 2009 2010 2011 2012 2013 

Preescolar 71.741 68.994 67.183 66.295 64.745 

Primaria 439.628 428.567 414.377 402.203 379.283 

Secundaria 378.679 378.616 379.234 370.174 353.967 

Media 146.688 151.539 150.675 144.816 135.836 

TOTAL 890.048 876.177 860.794 838.672 797.995 

Fuente: Adaptado de SED (2014). Bogotá D.C. Caracterización Sector Educativo Año 2013. (p. 33) 

 

Si se cruza la demanda con la oferta del sector educativo oficial, se obtiene el Cuadro 15: 
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Cuadro 15. OFERTA - DEMANDA - DÉFICIT DEL SECTOR EDUCATIVO POR 

NIVELES 

Nivel 

2010 2011 

Oferta Demanda  Déficit Oferta Demanda  

Déficit/ 

Superávit 

Preescolar 68.994 74.864 -5.870 67.183 75.513 -8.330 

Primaria  428.567 439.057 -10.490 414.377 412.465 1.912 

Secundaria 378.616 389.254 -10.638 379.234 379.147 87 

Media 151.539 155.107 -3.568 150.675 154.740 -4.065 

Total 1.027.716 1.058.282 -30.566 1.011.469 1.021.865 -10.396 

              

Nivel 
2012 2013 

Oferta Demanda  Déficit Oferta Demanda  Déficit/Superávit 

Preescolar 66.295 78.116 -11.821 64.745 70.874 -6.129 

Primaria  402.203 398.925 3.278 379.283 364.588 14.695 

Secundaria 370.174 377.561 -7.387 353.967 338.057 15.910 

Media 144.816 153.456 -8.640 135.836 125.900 9.936 

Total 983.488 1.008.058 -24.570 933.831 899.419 34.412 

Fuente: Adaptado de SED (2014). Bogotá D.C. Caracterización Sector Educativo Año 2013. (p. 37) 

 

A pesar que desde 2010 hasta 2012 la mayoría de niveles presentaron déficit, en 2013 

solamente el nivel de preescolar presentó ese efecto, lo que traduce que en ese año la 

demanda de PEE fue mayor a lo que el sistema podía suplir. 

 

“En el nivel de Primaria se observa que tanto la oferta como la demanda tienen una 

tendencia decreciente, logrando un superávit en los años 2011, 2012 y 2013, debido a que 

la demanda disminuyó más rápidamente que la oferta. En secundaria por su parte, la oferta 

y la demanda presentan una tendencia estable alcanzando un superávit en el 2014. Y el 

nivel Media registra una importante disminución tanto de oferta como de demanda de 2012 

a 2013” (SED, 2014). 

 

Lo anterior podría comprobar que la SED se ha empeñado en lograr un avance en temas de 

cobertura de la educación en Bogotá, buscando aumentar la oferta de este servicio, 
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generando así más oportunidades para los niños, niñas y adolescentes que quieran estudiar. 

Sin embargo, se debe investigar más a fondo para esclarecer si también se están haciendo 

esfuerzos para combatir la deserción, el objetivo principal de este trabajo. 

 

Por esto, a continuación se presenta la definición de deserción escolar, sus causas, 

estadísticas y las herramientas que está usando la SED para combatirla. 

 

3.1.3. Qué es la deserción escolar 

 

Para el MEN (2011), la deserción es la interrupción o desvinculación de los estudiantes de 

sus estudios. Es un evento que, aunque le ocurre al niño o niña, tiene causas y 

consecuencias en las instituciones educativas, las familias, y el sistema educativo en 

general. 

 

Existen dos tipos de deserción escolar según el momento en el que se dé. Una es la intra-

anual y es la interrupción de la educación durante el año escolar en curso; y la otra es la 

inter-anual que es la producida al terminar el año escolar. El cuadro 16 expresa otras 

diferentes formas de entender la deserción (MEN, 2011): 

 

Cuadro 16. TIPOS ADICIONALES DE DESERCIÓN ESCOLAR 

Forma Definición 

Según su duración Esta puede ser temporal o definitiva; la temporal se presenta más que todo en 

la deserción intra-anual, cuando abandonan sus estudios durante el año 

escolar, pero al siguiente año se matriculan nuevamente. Mientras que la 

definitiva se puede dar en los dos tipos y es cuando los estudiantes no retornan 

al sistema educativo. 

Según su alcance El estudiante puede abandonar únicamente el establecimiento educativo, o el 

sistema educativo en general. 

Según la temporalidad Se reconoce el momento o momentos de la trayectoria en la que ocurre. Por 

ejemplo, preescolar, primaria, secundaria, media o universitaria. 

Fuente: Adapatado de MEN (2011). Elaboración de la autora. 
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La deserción hace parte de uno de los indicadores de eficiencia interna que utiliza la SED 

como sistema de medición de la capacidad que tiene el sistema educativo para garantizar la 

permanencia y promoción de la PEE hasta culminar el ciclo académico. Dentro de estos 

indicadores también se encuentran las tasas de aprobación, reprobación, repitencia y extra 

edad (SED, 2014). Se puede notar que las tres primeras afectan las tasas de deserción ya 

que el aprobar el año escolar, perderlo y repetirlo puede determinar si el estudiante 

abandona o no el colegio. 

 

Tanto la deserción como los indicadores de aprobación y reprobación se calculan con un 

año de rezago, debido a que es necesario finalizar el año escolar para disponer de la 

información pertinente para realizar los debidos cálculos; y por ende los datos 

proporcionados en el Boletín Estadístico Anual de la (SED, 2014), los presenta sólo hasta 

el 2012 en el Cuadro 17: 

 

Cuadro 17. TASAS DE EFICIENCIA INTERNA DEL SECTOR OFICIAL - BOGOTÁ 

2012 

GRADO Tasa de Aprobación Tasa de Reprobación Tasa de Deserción 

Pre-Jardín 97,4 0,2 2,4 

Jardín 96,6 0,3 3,1 

Transición 96,9 0,5 2,6 

Primero 91,9 5,0 3,1 

Segundo 92,5 5,1 2,3 

Tercero 92,5 5,2 2,2 

Cuarto 92,4 5,4 2,2 

Quinto 92,0 5,9 2,0 

Sexto 79,5 15,9 4,6 

Séptimo 81,9 14,1 3,9 

Octavo 83,1 12,8 4,2 

Noveno 85,5 10,9 3,6 

Décimo 84,2 11,6 4,3 

Once 94,1 4,1 1,8 

Fuente: Adaptado de SED (2014). Bogotá D.C. Caracterización Sector Educativo Año 2013. (p. 92)  

 



 

60 
 

Gráfica 6. EFICIENCIA INTERNA DEL SECTOR OFICIAL - 2012 

 

Fuente: Adaptado con datos obtenidos de SED (2014). Bogotá D.C. Caracterización Sector 

Educativo Año 2013. (p. 92)  

 

A raíz del Cuadro 17 y la Gráfica 6 se puede evidenciar una situación particular: para el 

2012, sexto grado fue el que tuvo tasas de aprobación más bajas, y tasas tanto de 

reprobación como de deserción más altas. Esto sugiere que hay alguna causa por la que el 

paso de primaria a bachillerato esté generando estas estadísticas. 

 

Igualmente, genera interés el hecho de que en los últimos grados escolares, a excepción de 

once, se presentan los niveles más altos de deserción, cuando deberían ser los grados en los 

que más se deba presentar permanencia para afianzar los temas que les permitirán a los 

adolescentes especializarse en alguna en carrera de la universidad, y así comenzar a hacer 

parte de la fuerza de trabajo especializada y de calidad que dinamice la economía. 

 

Centrándonos en la deserción, los datos encontrados por nivel educativo para el periodo 

comprendido entre 2009 y 2012 son los que se muestran a continuación en el Cuadro 18: 
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Cuadro 18. TASA DE DESERCIÓN SEGÚN NIVEL EDUCATIVO - BOGOTÁ 

Nivel 2009 2010 2011 2012 

Preescolar 3,5 3,2 3,1 2,7 

Primaria 2,9 2,9 2,7 2,4 

Secundaria 4,8 5 5,4 4,1 

Media 3,6 4,5 4,1 3,1 

PROMEDIO 3,7 3,9 3,825 3,075 

Fuente: Adaptado de SED (2014). Bogotá D.C. Caracterización Sector Educativo Año 2013. (p. 92)  

 

Aunque a partir de 2010, los niveles han presentado una tendencia descendente, siguen 

siendo alarmantes, en especial, por las razones que los causan, las cuales se exponen a 

continuación: 

 

3.1.4. Principales causas de la deserción escolar 

 

Basándose en la Encuesta Nacional de Deserción, el MEN (2011) ha podido establecer las 

principales causas de la deserción escolar, argumentando también que este no es solamente 

un problema económico, sino que también existen otras variables de diversas dimensiones 

como la familia, la institución educativa a la que pertenecen, el contexto social, e incluso el 

individuo como tal. 

 

El Cuadro 19 es una adaptación de la tabla realizada por la SED en el Boletín Estadístico 

Anual (SED, 2014), en el que se describen las principales causas de la deserción teniendo 

en cuenta la dimensión y los factores asociados a esta, para el periodo comprendido entre el 

2010 y el 2012. 

 

Cuadro 19. CAUSAS DE DESERCIÓN - BOGOTÁ, 2010 - 2012 

Causas 
2010 2011 2012 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Cambio de domicilio 

fuera de Bogotá 7.286 5.859 13.145 9.876 8.011 17.887 5.936 4.865 10.801 

Considera que ya 15 19 34 44 25 69 45 55 100 
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terminó 

Debe encargarse de los 

oficios del hogar 46 157 203 14 142 156 9 77 86 

Desplazamiento forzado 

y violencia 106 66 172 91 61 152 44 32 76 

Difícil relación con los 

docentes y directivos 43 19 62 38 9 47 22 11 33 

Enfermedad o 

incapacidad médica 91 92 183 142 110 252 89 89 178 

Falta de cupos 2 1 3 0 1 1 9 4 13 

Falta pedagogía - 

Docentes mal 

preparados 1 0 1 4 4 8 0 0 0 

Fue expulsado 50 18 68 126 30 156 40 9 49 

Vive lejos 5.318 4.053 9.371 4.583 3.606 8.189 4.291 3.610 7.901 

Falta interés 906 543 1.449 1.067 630 1.697 493 318 811 

Padres: falta de recursos 350 224 574 381 315 696 173 107 280 

Debe trabajar 278 99 377 137 65 202 112 54 166 

Problemas familiares 933 610 1.543 1.064 780 1.844 836 669 1.505 

Fallecimiento 6 13 19 18 10 28 6 15 21 

Embarazo / Paternidad 72 358 430 89 333 422 18 286 304 

Consumo de Drogas / 

Alcohol 178 56 234 117 24 141 57 31 88 

Inseguridad del sector 681 523 1.204 458 409 867 312 271 583 

Maltrato sexual 1 27 28 3 9 12 0 1 1 

Maltrato familiar 129 106 235 72 60 132 40 28 68 

Inseguridad dentro de la 

institución 161 141 302 81 64 145 40 51 91 

Instalaciones no 

adecuadas 7 2 9 5 4 9 23 22 45 

Maltrato en el colegio 

por parte de docentes o 

directivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maltrato en el colegio 

por parte de los 

estudiantes 25 35 60 26 20 46 21 51 72 
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Necesita educación 

especial 22 8 30 16 11 27 17 18 35 

No se adaptó a las 

propuestas pedagógicas 202 125 327 258 251 509 164 106 270 

Problemas con pandillas 196 81 277 118 47 165 38 38 76 

Repitencia permanente 448 446 894 823 670 1.493 482 382 864 

Violencia escolar 51 43 94 45 41 86 44 22 66 

Otro 2.403 1.995 4.398 3.423 2.682 6.105 1.811 1.428 3.239 

TOTAL 20.007 15.719 35.726 23.119 18.424 41.543 15.172 12.650 27.822 

Fuente: Adaptado de SED (2014). Bogotá D.C. Caracterización Sector Educativo Año 2013. (p. 107) 

 

Aunque todas las causas son importantes, ya que están generando que algún niño, niña o 

adolescente abandone sus estudios, hay unas que merecen una atención mayor y una 

revisión más detallada. Las cifras sombreadas reflejan dichas causas, las cuales, en opinión 

de este trabajo, se describen a continuación: 

 

 Cambio de domicilio fuera de Bogotá: 

 

Esta es la mayor causa de deserción escolar y aunque presenta los niveles más altos de 

toda la tabla, durante el periodo estudiado ha presentado un descenso. Lastimosamente, 

a pesar de ser la causa más importante por la que los niños están abandonando el 

colegio, no se puede generar una solución directa, ya que el cambio de domicilio no 

depende directamente de los estudiantes o funcionarios educativos, sino probablemente 

de los jefes de los padres por traslado, o factores económicos. 

 

 Debe encargarse de los oficios del hogar: 

 

Esta causa afecta significativamente a las mujeres. En este caso es fácil reconocer la 

gran diferencia que presentan los datos entre un género y el otro, esto se debe a la idea 

cultural de que las mujeres deben encargarse de los quehaceres de la casa, y en muchos 

casos, aunque el presente trabajo no podría confirmarlo, se tiene la creencia de que las 

mujeres no deben estudiar y se deben encargar del cuidado del hogar. 
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 Fue expulsado: 

 

En este caso se presenta el caso contrario al anterior, los que presentan niveles más altos 

de expulsión son los hombres; solamente en 2012, 40 hombres fueron expulsados, 

mientras que apenas 9 mujeres desertaron por esta misma razón. 

 

 Debe trabajar y Problemas familiares: 

 

Aunque estas causas pueden darse por razones diferentes, el núcleo del problema tiene 

raíz en la familia, por eso se presentan en el mismo numeral. En el caso que la niña, el 

niño o el adolescente deban salirse de estudiar para trabajar puede darse porque tiene 

problemas en su casa, ya sea porque tiene mala relación con algún familiar y se vea en 

la necesidad de independizarse, o porque están viviendo una difícil situación económica 

que lo ponga en la necesidad de ayudar con los ingresos del hogar. 

 

 Consumo de Drogas / Alcohol: 

 

Esta es una de las causas a las que más atención se le debe poner, y más esfuerzos se 

deben hacer para encontrar soluciones, ya que esto en el largo plazo no sólo genera 

deserción escolar sino un problema social tan grande como lo es el de una adicción. A 

pesar que los niveles han disminuido, son los hombres los que se ven más afectados por 

esta causa. 

 

Para este trabajo, el análisis del cuadro de causas de deserción es fundamental para el 

planteamiento de soluciones que permitan erradicar por completo este problema. Aunque 

algunas de las causas son inevitables, como las de traslado a otra ciudad, la mayoría de 

estas son fácilmente identificables, y las entidades responsables pueden tomar las medidas 

pertinentes que permitan que los niños y niñas continúen con sus estudios y lograr, a largo 

plazo, una fuerza de trabajo especializada y altamente productiva.  
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3.1.5. Soluciones para combatir la deserción por parte del Gobierno Nacional 

 

Basándose este trabajo en lo estudiado en el capítulo anterior, el interés permanente del 

Gobierno Nacional por combatir la deserción y mejorar la calidad educativa de los niños y 

niñas de Colombia, se han implementado una serie de estrategias orientadas a reducir las 

brechas existentes por zonas, pobreza, nivel de formación, nivel académico y acceso a 

recursos que incrementan los niveles de deserción, tales estrategias son las descritas en el 

Cuadro 20 (MEN, 2011, págs. 11-12): 

 

Cuadro 20. ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LA DESERCION Y MEJORAR LA CALIDAD 

EDUCATIVA EN COLOMBIA 

Estrategia Descripción 

Diseñar e implementar Planes de cobertura (acceso y permanencia educativa). 

Diseñar, implementar y 

fortalecer 

Nuevos esquemas de prestación del servicio para las distintas zonas y 

poblaciones diversas y vulnerables en todos los niveles educativos. 

Fortalecer 

La financiación de la educación para mejorar la eficiencia y la equidad en 

la asignación, transferencia y uso de los recursos para educación 

preescolar, básica y media. 

Proveer 
Más y mejores espacios para atender a la población estudiantil en todos los 

niveles. 

Fortalecer 
La planeación, el seguimiento y la evaluación de los resultados de la 

implementación de las estrategias de permanencia. 

Desarrollar e implementar 

Estrategias de permanencias pertinentes a las necesidades por tipo de 

entidad territorial, zona, edades, poblaciones diversas y vulnerables, entre 

otros. 

Desarrollar e implementar Incentivos para el fortalecimiento de la permanencia educativa. 

Implementar 

Alianzas estratégicas con las entidades territoriales certificadas y aliados 

del sector educativo, para buscar efectividad en las acciones y 

optimización de los recursos e incrementar los esfuerzos por genera 

responsabilidad en la sociedad sobre el acceso y la permanencia escolar. 

Fuente: Adaptado de MEN (2011). Elaboración de la autora. 
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4. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se hizo énfasis en la importancia de que el capital humano con el que cuenta 

el país esté bien calificado para así tener una producción eficiente, con bajos niveles de 

desempleo y una avanzada adecuación a los avances tecnológicos que enfrente la 

economía. Sin embargo, todo lo anterior está altamente relacionado a la deserción escolar, 

tema principal de esta monografía puesto que, si no se combate la deserción en los primeros 

años educativos, no se podrá lograr la mano de obra calificada suficiente para afrontar 

todos los retos económicos nombrados anteriormente. 

 

En una de las tres ideas que se desarrollaron, se demostró la influencia de la mano de obra 

calificada en el desarrollo económico, y cómo logrando este, se podría llegar a elevar los 

niveles de crecimiento económico, dado que las condiciones de los factores de producción 

podrían mejorar y por ende la producción como tal. 

 

Posteriormente, en la segunda idea, se expuso el efecto del aumento permanente de la 

brecha salarial a la situación del país y en especial al aumento de la pobreza. Y así mismo 

se explicó cómo ese distanciamiento es, en parte, generado por el aumento de mano de obra 

no calificada, la cual no puede acceder a salarios bien remunerados que le permitan elevar 

sus estándares socio-económicos. Adicionalmente, esa débil calidad de calificación laboral, 

hace que el tiempo de ocupación de un empleado no calificado sea más corto, generando 

mayores tasas de despido, haciendo que el tiempo en volverse a ocupar sea más prolongado 

debido falta de capacidades académicas y laborales. 

 

Finalmente, la tercera idea muestra que los avances tecnológicos son importantes si un país 

quiere elevar su crecimiento económico, pero que esto es posible sólo si su capital humano 

está capacitado para su utilización, es decir que sería en vano que un país invirtiera en 

capital físico de última generación, si las personas que se encargarían de su funcionamiento 

no tuvieran los conocimientos universitarios o técnicos para manejar dichas herramientas.  
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Teniendo en cuenta que, para lograr finalizar los estudios necesarios para el manejo de las 

nuevas tecnologías, debieron primero completar sus estudios primarios, retomando así, la 

problemática principal de esta monografía, los efectos económicos y sociales de la 

deserción escolar primaria. 

 

Adicionalmente, se planteó que para lograr disminuir los niveles de deserción escolar es 

evidente la necesidad de que el Estado esté comprometido con eso y que genere 

herramientas que permitan evitar que los niños y niñas abandonen sus estudios. 

 

Está claro que en el periodo comprendido entre 2010 y 2014 el Gobierno Nacional, por 

medio del Plan Nacional de Desarrollo ejecutado en su mayoría por el Ministerio de 

Educación Nacional, ha mostrado un alto interés en la educación de los niños y niñas en sus 

primeros años de vida, por medio de políticas de protección a la Primera Infancia. 

 

A pesar que este trabajo está enfocado únicamente en la educación primaria, era necesario 

mostrar la serie de acciones propuestas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en 

el PND para lograr la prestación y el fomento de servicios de educación en el país no sólo 

para primaria sino para todos los niveles educativos, demostrando así la obligatoriedad de 

los primeros años educativos como bases y conocimientos fundamentales para acceder a los 

demás niveles. 

 

El Gobierno nacional se ha empeñado en luchar en contra de la deserción ya que como se 

evidenció en la gráfica 4, para lograr un buen desarrollo de competencias básicas, 

ciudadanas, laborales específicas y profesionales, se necesita fortalecer principalmente el 

desarrollo de las competencias integrales, las cuales se desarrollan en la etapa inicial de este 

proceso, la primera infancia.  

 

Es por lo anterior, que para el caso de Bogotá, el Plan de Desarrollo Bogotá Humana creó 

una serie de estrategias que buscaban aumentar la permanencia de los niños y niñas en las 

instituciones educativas. Sin embargo, como se pudo evidenciar dentro del segundo 

capítulo, no se cumplieron algunas de las metras propuestas, y eso se vio reflejado en las 
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cifras mostradas en el capítulo siguiente revelando que, aunque los niveles disminuyeron, 

no presentaron descensos considerables que permitan pensar que la ciudad está acercándose 

a cumplir los objetivos propuestos. 

 

Finalmente, se mostró por medio de cifras, la evolución de los niveles de deserción de la 

ciudad, y si las herramientas y estrategias utilizadas y expuestas durante los capítulos 

anteriores habían sido efectivas.  

 

Lo primero que se pudo evidenciar es que a pesar que la PEE ha venido disminuyendo a 

partir de 2009, la oferta ha tenido el mismo efecto y ha presentado déficit en todos los años 

estudiados y en todos los niveles, con excepción de preescolar en el 2013. Lo anterior 

puede ser justificado con el hecho de que si la PEE disminuye, no sería necesario ofertar en 

la misma cantidad del año inmediatamente anterior. Sin embargo, para este trabajo se 

considera importante mantener, e incluso aumentar la oferta de cupos escolares, debido a 

que la demanda no se ha suplido completamente, así que no hay razón para disminuir la 

oferta. 

 

Lo segundo que se puede concluir de este capítulo se refiere a las posibles formas de 

combatir la deserción escolar basándose en el análisis de sus causas. No todas las cifras 

sombreadas de la Gráfica 12 son negativas por más que sean causantes de deserción, como 

lo es el caso del cambio de domicilio fuera de Bogotá, ya que esto sí genera que el niño o 

niña abandone la institución educativa de la ciudad, pero seguramente va a retomar en 

alguna otra ciudad. Caso diferente es el de otras causas que sí tienen un efecto social 

diferente y que influyen negativa y sustancialmente en los niveles de deserción, pero que 

también son a las que se puede buscar una solución más fácilmente.   
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5. RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta las causas estudiadas dentro de este capítulo, en esta monografía se 

presentan a continuación una serie de posibles herramientas para disminuir los niveles de 

deserción escolar: 

 

 Realizar constantes estudios y seguimientos a los niños que abandonaron sus 

estudios, porque no sólo se trata de averiguar por qué se fueron, sino lograr que 

retomen y continúen con sus niveles escolares. 

 

 Si se tiene conocimiento de que la niña o el niño abandonaron sus estudios por 

dedicarse a los oficios del hogar, se debe sancionar pedagógicamente a los padres o 

acudientes ya que un niño o niña que tiene entre 6 y 12 años no debería estar 

realizando oficios que puedan atentar contra su salud e integridad física. 

 

 Si el niño debe trabajar y/o tiene problemas familiares, se le debe prestar ayuda 

profesional a la familia por medio de herramientas sicológicas o pedagógicas para 

lograr el retorno del menor. Si el caso es por falta de recursos, se debe generar un 

subsidio con méritos de los padres, garantizando el regreso del niño o niña a la 

institución educativa. 

 

 En el caso de expulsión o el consumo de drogas y alcohol, se le debe prestar apoyo 

médico y sicológico al niño o a la niña, incluyendo apoyo económico a los padres 

para los tratamientos necesarios, hasta lograr que el niño o la niña retomen sus 

estudios.  

 

Esto no sólo ayudaría a combatir el problema de deserción escolar, sino que también 

colaboraría a la problemática social de consumo de drogas y alcoholismo de la 

ciudad. 
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El apoyo económico iría sujeto a ciertas condiciones o requisitos que deberán 

cumplir los padres. 

 

Lo anterior se puede realizar tomando como base las experiencias de algunos países en la 

lucha contra la deserción escolar y sus herramientas para erradicarla. Algunas de las 

estrategias que se pueden usar como referencia son: 

 

 Brasil: Programa de transferencia de ingresos condicionados, Bolsa Familia. En 

este programa se busca principalmente proporcionarle ayuda económica a familias 

brasileñas que cumplan con requisitos previamente establecidos, relacionados con la 

educación y la salud de sus hijos. “Estas transferencias juegan un papel doble: por 

un lado, estimulan el consumo, y por tanto cumplen un rol reactivados de la 

economía; por el otro, al condicionar la transferencia a la asistencia de los niños a la 

escuela, se evita un incremento en la deserción escolar como resultado de las 

dificultades económicas” (Berg, 2009, pág. 1). 

 

 Costa Rica: El Programa Avancemos es una iniciativa del Viceministerio de 

Desarrollo Social de Costa Rica, el cual se efectúa por medio de transferencias 

monetarias condicionadas que busca beneficiar a “familias con adolescentes y 

jóvenes de ambos sexos entre los doce y los veinticinco años de edad, que viven en 

condiciones de pobreza, en riesgo, vulnerabilidad sociales y exclusión que necesiten 

apoyo económico para mantenerse en el sistema educativo a nivel de secundaria” 

(Viceministerio de Desarrollo Social, S.f., pág. 12).  

 

 Chile: El Programa Liceo para Todos, se crea con el objetivo de reducir los niveles 

de deserción escolar en los colegios más vulnerables de Chile. “El programa se ha 

diseñado para mejorar la calidad de la educación y la calidad de vida de los jóvenes 

que asisten a liceos de mayor vulnerabilidad socioeconómica y educativa, de 

manera de alcanzar logros de aprendizaje que les permita insertarse socialmente con 

igualdad de oportunidades” (Marshall Infante, 2004, pág. 37). 
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Es necesario hacer la aclaración que estas no podrán ser efectivas hasta mientras no se tome 

conciencia de que la deserción no solamente afecta al niño o a la niña o a sus familiares, 

sino que en el largo plazo terminará teniendo efectos económicos y sociales que retrasarán 

el desarrollo y el crecimiento económico de la ciudad, y que a su vez, por ser la capital, 

tendrá un efecto rebote en la evolución económica del país. 
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