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Resumen
El objetivo de este trabajo es analizar la probabilidad que tiene un estudiante del nivel de educación media 
de asistir a un establecimiento oficial en Colombia, dadas algunas variables sociodemográficas y familia-
res durante los años 2009, 2014 y 2019. Se cuenta con información cuantitativa proveniente del ICFES, en 
particular, la prueba Saber 11°. Se realizaron dos tipos de análisis, por un lado, se examinó la presencia de 
autocorrelación espacial local a través del contraste de autocorrelación de clustering y el índice de Moran. Y 
por el otro, se estimó un modelo econométrico de probabilidad Probit. En cuanto a los resultados, se observó 
que estudiantes de condiciones económicas favorables tienen mayor probabilidad de asistir a colegios no 
oficiales. Sin embargo, durante los últimos años la preferencia por los colegios oficiales ha venido aumento, 
incluso en los hogares de mayores niveles socioeconómicos. Adicionalmente, se validó la existencia de au-
tocorrelación espacial entre los departamentos.

Palabras clave: educación; enseñanza privada; enseñanza pública; correlación; econometría.

Abstract
The objective of this paper is to analyze the probability that a high school student has of attending an 
official school in Colombia, given some sociodemographic and family variables during the years 2009, 2014 
and 2019. Quantitative information is available from the ICFES the Saber 11° test. Two types of analysis 
were performed, on the one hand, the presence of local spatial autocorrelation was examined through the 
clustering autocorrelation contrast and the Moran index. On the other hand, a Probit probability econometric 
model was estimated. As for the results, it was observed that students with favorable economic conditions 
are more likely to attend non-official schools. However, during the last few years, the preference for official 
schools has been increasing, even in households with higher socioeconomic levels. Additionally, the existence 
of spatial autocorrelation between departments was validated.

Keywords: education; private education; public education; correlation; econometrics.
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1. Introducción
Según Hanushek (2013), la educación desem-
peña un papel fundamental en la sociedad ac-
tual al fomentar la generación de conocimien-
to, el crecimiento económico de un país y el 
desarrollo de habilidades en las personas. Por 
tanto, el desafío que enfrenta la educación en 
la actualidad es de gran relevancia, ya que su 
objetivo principal es capacitar y educar a los 
individuos para que adquieran las competen-
cias necesarias en el mercado laboral actual. 
Esto, a su vez, amplía las posibilidades de me-
jorar su bienestar y calidad de vida. Es crucial 
que la educación se adapte a las demandas 
cambiantes del mundo globalizado y se enfo-
que en proporcionar a los estudiantes las he-
rramientas necesarias para enfrentar los retos 
presentes y futuros. Esto implica promover la 
enseñanza de habilidades prácticas, fomentar 
la creatividad, el pensamiento crítico y el tra-
bajo en equipo, y brindar oportunidades de 
aprendizaje que preparen a los individuos para 
enfrentar los desafíos de una sociedad cada 
vez más interconectada.

En Colombia, la Constitución Política, en su 
artículo 67, establece que la educación es un 
derecho fundamental y un servicio público con 
una finalidad social. En este sentido, el Estado 
tiene la responsabilidad de garantizar el ade-
cuado funcionamiento y desarrollo de los pro-
cesos académicos, tanto en establecimientos 
oficiales como en privados. El enfoque prin-
cipal es asegurar que todos los ciudadanos 
tengan acceso a una educación de calidad que 
les permita desarrollar sus habilidades, cono-
cimientos y competencias necesarias para su 
pleno desarrollo personal, social y profesional. 
El Estado debe velar por la equidad y la igual-
dad de oportunidades en el acceso a la educa-
ción, así como por la calidad y pertinencia de 
los programas educativos ofrecidos.

La educación en Colombia se ofrece a través 
de establecimientos educativos oficiales, ad-
ministrados y financiados por el Estado, y esta-
blecimientos educativos privados, gestionados 
por entidades privadas. Ambas opciones des-
empeñan un papel importante en el sistema 
educativo del país y contribuyen a la formación 
de los estudiantes. Los colegios públicos brin-

dan educación gratuita y de calidad a todos 
los ciudadanos, siguiendo los lineamientos 
del Ministerio de Educación. Por otro lado, los 
colegios privados operan con financiamiento 
propio y ofrecen una variedad de enfoques pe-
dagógicos, programas académicos y servicios 
adicionales. Tanto los establecimientos educa-
tivos oficiales como los privados están sujetos 
a la regulación y supervisión del Ministerio de 
Educación, con el objetivo de asegurar que se 
cumplan los estándares de calidad y se garan-
tice el derecho a la educación de los estudian-
tes.

Según datos del Departamento Nacional de Es-
tadística (DANE, 2020), se observa un cambio 
en la distribución de los estudiantes matricula-
dos en Colombia entre establecimientos oficia-
les y no oficiales a lo largo de los últimos años. 
En 2009, el 22,9% de los estudiantes estaban 
matriculados en establecimientos no oficiales, 
mientras que el 77,1% pertenecían a estable-
cimientos oficiales. Sin embargo, para el año 
2014, el 74,9% de los estudiantes matriculados 
a nivel nacional asistían a colegios oficiales, y 
en 2019, esta cifra aumentó al 80,4%. Estos 
datos reflejan un incremento en la proporción 
de estudiantes que eligen los establecimientos 
oficiales como su opción educativa en el país, 
evidenciando una tendencia creciente hacia la 
educación pública en Colombia. Con el propó-
sito de determinar si existen diferencias entre 
el rendimiento académico de las instituciones 
educativas públicas y privadas, se construyó 
la Tabla 1, que muestra los promedios de las 
pruebas Saber 11° en cuatro áreas –lenguaje, 
matemáticas, ciencias sociales e inglés– para 
los establecimientos oficiales y no oficiales du-
rante los años 2009, 2014 y 2019.

En general, se observa que los estudiantes de 
colegios no oficiales han obtenido mejores re-
sultados en las pruebas Saber 11°, en compa-
ración con los estudiantes de colegios oficia-
les en las áreas evaluadas. Esto puede estar 
relacionado con diferentes factores como la 
calidad de la enseñanza, los recursos dispo-
nibles y las metodologías pedagógicas utiliza-
das en cada tipo de establecimiento. Las prin-
cipales diferencias se presentan en las áreas 
de inglés y matemáticas, en donde las brechas 
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para el 2009 fueron de 6 y 3,5 puntos, res-
pectivamente. Sin embargo, a partir del 2019, 
las diferencia entre los resultados promedio 
por sector disminuyeron en todas las áreas del 
conocimiento, indicando esto que los colegios 
oficiales han logrado cerrar, en una pequeña 
proporción, la brecha en términos de desem-
peño académico con respecto a los colegios no 
oficiales. Las diferencias de puntajes en el ren-
dimiento académico entre instituciones oficia-
les y no oficiales en Colombia son evidentes y 
se presentan en los distintos niveles académi-
cos del sistema educativo colombiano. Sin em-
bargo, es importante destacar que el acceso a 
instituciones educativas no oficiales a menudo 
está asociado a un mayor poder adquisitivo 
de las familias, ya que generalmente implican 
el pago de matrículas y mensualidades. Estas 
instituciones privadas suelen tener recursos y 
condiciones que les permiten ofrecer una edu-
cación de calidad, lo que puede influir en el 
rendimiento académico de los estudiantes que 
asisten a ellas.

No obstante, es importante tener en cuenta 
que no todas las instituciones no oficiales ga-
rantizan automáticamente una educación de 
mayor calidad, ni todas las instituciones oficia-
les ofrecen una educación de menor calidad. 
Existen variaciones significativas entre diferen-
tes colegios, independientemente de su carác-
ter oficial o no oficial. Factores como la calidad 
de los docentes, los recursos educativos y el 
ambiente escolar también desempeñan un pa-
pel crucial en el rendimiento académico de los 
estudiantes.

Dado lo anterior, el objetivo de este trabajo es 
investigar y analizar los factores que influyen 

en la probabilidad de que un estudiante asista 
a un colegio público u oficial en la educación 
media en Colombia. Se busca comprender la 
importancia de la educación pública en el país 
y examinar cómo diversos elementos, como el 
acceso, la calidad educativa, los recursos dis-
ponibles y las preferencias individuales, influ-
yen en esta decisión. El estudio pretende pro-
porcionar información y conocimientos que 
contribuyan a una mejor comprensión de los 
factores que inciden en la elección de los estu-
diantes y sus familias en el sistema educativo 
colombiano.

2. Algunos antecedentes

Coleman et al. (1966) fueron pioneros en es-
tudiar los factores que influyen en el rendi-
miento académico de los estudiantes. Sus 
investigaciones destacaron la importancia de 
las condiciones socioeconómicas y las carac-
terísticas familiares en relación con el desem-
peño escolar. Estos autores encontraron que 
los estudiantes cuyos padres tenían mayores 
ingresos y habían alcanzado niveles más altos 
de educación tendían a tener un mejor desem-
peño escolar.

Por otro lado, Nuñez et al. (2002) compara-
ron los logros obtenidos por las instituciones 
educativas públicas y privadas en Colombia 
y, a través de un modelo de probabilidad, en-
contraron que los hombres tienen mayor pro-
babilidad de asistir a un colegio público en 
comparación con una mujer; así mismo, el ren-
dimiento de un colegio está influenciado por 
el sistema de incentivos que implemente. Los 
autores también encontraron que el ingreso 
familiar tiene una relación positiva con el ren-

Tabla 1. Resultados de la Prueba Saber 11 por carácter del colegio, área y año, total nacional

Prueba

Promedio

2009 2014 2019

Oficial No oficial Oficial No oficial Oficial No oficial

Lenguaje 45,8 47,8 49,7 53,0 52,1 55,0

Matemáticas 43,5 47,0 49,6 52,8 50,5 53,5

Ciencias Sociales 44,6 47,6 49,6 52,4 45,9 49,7

Inglés 43,1 49,1 48,9 54,4 47,7 53,8

Fuente: elaboración propia a partir de información del DANE (2020).
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dimiento de un estudiante, independientemen-
te de si pertenece a un establecimiento oficial 
o no oficial. A resultados similares llegaron au-
tores como Giménez y Castro (2017), Calero y 
Escandíbul (2007), Gómez y Mediavilla (2021), 
Baude et al. (2019), Bazán et al. (2020), Coelho 
y Dell’Aglio (2018), entre otros, quienes le dan 
mayor importancia a las caracteristicas perso-
nales, familiares y socioeconómicas de los es-
tudiantes en la determinación del rendimiento 
académico.

Otros autores como Guarín y Medina (2014), 
Gaviria y Barrientos (2001), Lora (2019), Min et 
al. (2019), Hill y Jones (2018), Madigan y Kim 
(2020), Hanushek et al. (2019), entre otros, 
han destacado la importancia de los docentes 
como uno de los factores más relevantes en 
las instituciones educativas, ya sean públicas 
o privadas. Según estos estudios, contar con 
docentes altamente capacitados y compro-
metidos es fundamental para el desempeño 
académico de los estudiantes. La selección ri-
gurosa de los docentes, que considera tanto 
sus competencias pedagógicas como su voca-
ción y motivación, es esencial para garantizar 
un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Además, la formación continua y el acceso a 
oportunidades de desarrollo profesional con-
tribuyen a mejorar la calidad de la educación. 
La remuneración adecuada y justa de los do-
centes también juega un papel crucial en su 
motivación y desempeño. Una adecuada com-
pensación salarial puede atraer y retener a pro-
fesionales altamente calificados en el campo 
de la educación.

Los estudios realizados por Chetty et al. 
(2014), Behrman et al. (2015), Araujo et al. 
(2016), Bizenjo (2020), y Falck et al. (2017) 
resaltan la importancia de la calidad de los do-
centes en las instituciones educativas, tanto 
públicas como privadas. Estos estudios coinci-
den en que los colegios privados suelen contar 
con docentes mejor cualificados en compara-
ción con las instituciones públicas. Esto puede 
deberse a diferentes factores, como los proce-
sos de selección y contratación más rigurosos 
que se llevan a cabo en los colegios privados. 
Si bien en las instituciones públicas las remu-
neraciones tienden a ser mayores, los estudios 

sugieren que en los colegios privados los nive-
les de exigencia y dedicación suelen ser más 
altos. Esto puede estar relacionado con las ex-
pectativas de rendimiento y los estándares de 
calidad establecidos por las propias institucio-
nes privadas, así como con el entorno compe-
titivo en el que operan.

Estudios adelantados por Ding y Lehrer (2007), 
Duflo et al. (2011), Isorna et al. (2017), Piñeros 
y Rodriguez (1998) y Sorensen et al. (2017) 
respaldan la idea de que los compañeros de 
clase pueden ejercer cierta influencia sobre 
el rendimiento académico de un estudiante. 
Estos estudios sugieren que la composición 
del grupo de compañeros de clase, incluyendo 
sus características socioeconómicas y su 
nivel de desempeño académico, puede tener 
un impacto en el rendimiento individual. Por 
ejemplo, se ha encontrado que la presencia 
de compañeros con un alto rendimiento 
académico puede motivar a los demás 
estudiantes a esforzarse más y mejorar su 
propio desempeño. Además, algunos estudios 
han señalado que el entorno estudiantil puede 
influir en las actitudes, comportamientos y 
expectativas de los estudiantes, lo cual a su 
vez puede afectar su rendimiento académico.

De Talancé (2020) realizó una investigación 
empleando un modelo Probit, donde evalúa 
las diferencias que determinan la elección de 
los padres entre una escuela privada o pública, 
basándose en criterios de calidad que fueron 
medidos a través de variables subjetivas como 
la percepción de los padres de los estudiantes, 
y variables objetivas como el valor agregado 
de los colegios. Entre las conclusiones del es-
tudio se encontró que existe una mayor proba-
bilidad de que los padres elijan una institución 
privada para sus hijos cuando perciben que las 
instituciones públicas tienen bajos estándares 
de calidad, o cuando se tiene la creencia de 
que esto es así. Es importante destacar que el 
estudio se basa en las percepciones y valora-
ciones subjetivas de los padres, así como en 
variables objetivas relacionadas con el rendi-
miento de las instituciones educativas; sin em-
bargo, es necesario considerar que la elección 
de una escuela no se basa únicamente en la 
calidad percibida, sino que también puede es-
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tar influenciada por otros factores como las 
características individuales de los estudiantes, 
los recursos disponibles, entre otros.

Es común que los padres elijan instituciones 
privadas cuando buscan características espe-
cíficas como altos estándares de calidad, la 
oportunidad de aprender un segundo idioma o 
por razones religiosas. Un ejemplo ilustrativo 
es el caso de Holanda, donde un estudio reali-
zado por Levin (2002) reveló que los estudian-
tes de colegios católicos privados obtienen un 
mejor rendimiento académico en comparación 
con otras instituciones educativas. Esto sugie-
re que la identidad religiosa y los valores trans-
mitidos en el entorno educativo pueden influir 
en el desempeño estudiantil.

La evidencia revela que existen escasos estu-
dios que analicen los factores que influyen en 
la selección de una institución educativa, es-
pecialmente en el nivel medio de la educación. 
En dicho contexto, el presente trabajo realiza 
una contribución significativa al abordar esta 
temática. Además, se destaca la inclusión de 
un apartado que examina la presencia de au-
tocorrelación espacial, un aspecto distintivo en 
este tipo de investigaciones, lo cual enriquece 
aún más el aporte de este artículo a la discu-
sión sobre tales temas. Este trabajo, al igual 
que la mayoría de los estudios citados, tienen 
como fundamentación una teoría denominada 
la Función de Producción Educativa, la cual se 
ha convertido en una referencia obligatoria en 
los análisis sobre economía de la educación.

La Función de Producción Educativa desarrolla-
da por Hanushek (1986) plantea que, desde la 
economía, se puede analizar a la educación a 
partir del enfoque de insumo-producto. Allí el 
producto está representado por el rendimien-
to académico, y los insumos hacen referencias 
a los factores que lo determinan. Hanushek 
(1989), clasificó los factores que determinan 
el logro académico en: insumos familiares (F), 
que incluyen las características sociodemográ-
ficas de las familias; insumos que reflejan el 
«peer-effect» (P), como indicadores adicionales 
de las características sociodemográficas de 
los otros estudiantes de la institución; insu-
mos escolares (O), que incluye a los docentes 

y la estructuración de la institución; y factores 
como las habilidades innatas (I). En términos 
formales, se representa de la siguiente mane-
ra:

[1] = ( ( ), ( ), ( ), ) 

Al descomponer y medir la contribución de 
cada insumo educativo en la producción de re-
sultados educativos, la función de producción 
educativa ayuda a determinar qué aspectos 
son más eficientes y efectivos para mejorar la 
calidad de la educación. Esto permite a los res-
ponsables de la formulación de políticas y a 
los planificadores educativos tomar decisiones 
informadas sobre cómo asignar los recursos 
disponibles de manera óptima para maximizar 
los resultados educativos.

3. Método

El propósito de este artículo es estudiar los de-
terminantes de la probabilidad de asistir a un 
colegio oficial frente a uno no oficial en Colom-
bia. En particular, se estudió el nivel medio de 
la educación, es decir, se analizaron los estu-
diantes que asisten al último año de bachiller; 
así mismo, el estudio se enfocó únicamente en 
estudiantes de zonas urbanas, pues en el área 
rural la oferta de instituciones educativas pri-
vadas es limitada.

Un aporte importante de este artículo es que 
no solamente se analiza la probabilidad de 
asistir a un plantel educativo oficial en un mo-
mento del tiempo, sino que, además, se estu-
dia la evolución de probabilidad. Es decir, se 
examina si la elección del sector del colegio 
por parte de las familias y los estudiantes cam-
bia a través del tiempo, en particular las esti-
maciones se realizaron para los últimos tres 
quinquenios. Esto es importante porque per-
mite evaluar si las preferencias de los indivi-
duos cambiaron a lo largo del tiempo.

3.1 Tipo de estudio

Este artículo se clasifica dentro de investiga-
ción cuantitativa y es de tipo no experimental 
o ex post facto. Una investigación ex post facto 
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es un tipo de estudio observacional en el que el 
investigador no tiene control directo sobre las 
variables independientes. Esto porque los even-
tos ya han ocurrido o las variables son intrínse-
camente manipulables. En este tipo de investi-
gación, el investigador recopila y analiza datos 
retrospectivamente para examinar las relaciones 
entre variables o identificar posibles causas y 
efectos.

A diferencia de un estudio experimental, en el 
que se manipulan deliberadamente las variables 
independientes, en una investigación ex post 
facto el investigador se basa en datos existentes 
y observa cómo se relacionan las variables sin in-
tervenir en la situación o los eventos. El término 
“ex post facto” se refiere a que el análisis se rea-
liza después de que los eventos hayan ocurrido.

3.2 Fuentes de información

Los microdatos utilizados en este artículo fueron 
proporcionados por el Instituto Colombiano para 
la Evaluación de la Educación (ICFES), a partir del 
repositorio DataIcfes (ICFES, 2022); en particular 
se utilizó la prueba Saber 11 que desarrollan los 
estudiantes del último año del bachillerato. El IC-
FES, entidad estatal adscrita al Ministerio de Edu-
cación de Colombia, tiene como objetivo evaluar 
la calidad de la educación colombiana en todos 
sus niveles académicos, desde la primaria hasta 
la educación superior.

La prueba Saber 11, en particular, es una eva-
luación estandarizada que se realiza anualmente 
por el ICFES. Su objetivo principal es medir el de-
sarrollo de las competencias de los estudiantes 
que están por finalizar el bachillerato. La prueba 
cumple diversos propósitos, como ser un criterio 
para la admisión de estudiantes a instituciones 
de educación superior y monitorear la calidad de 
la educación ofrecida por los establecimientos 
de educación media.

Es importante destacar que la prueba Saber 11 
es un requisito obligatorio para graduarse de la 
educación secundaria y el ingreso a la educación 
superior. Todos los estudiantes que cursan el úl-
timo año de la educación secundaria deben pre-
sentar este examen de Estado antes de ingresar 
a la universidad. Además, las pruebas Saber son 

censales, lo que significa que incluyen a toda la 
población que pertenece a un determinado nivel 
académico.

Al aplicar la prueba, los estudiantes deben com-
pletar un cuestionario sociodemográfico que 
recopila información personal, académica y so-
cioeconómica. Al solicitar los datos al ICFES, es-
tos son suministrados de forma anonimizada, lo 
que incluye no solo los resultados en cada una 
de las pruebas, sino también las respuestas de 
los estudiantes al cuestionario sociodemográfi-
co, información que fue utilizada para el desa-
rrollo de este artículo.

3.3 Población

Como se mencionó anteriormente, es importan-
te destacar que las pruebas Saber 11 deben ser 
presentadas por todos los estudiantes que cur-
san la educación media, ya que son obligatorias 
tanto como requisito de graduación del bachille-
rato como de ingreso a la educación superior. El 
carácter censal de las pruebas permite acceder a 
la población total, lo que brinda resultados más 
confiables y representativos. Al trabajar con toda 
la población, se obtiene una visión completa y 
precisa de las características evaluadas, lo que 
aumenta la confiabilidad de los resultados obte-
nidos. Al analizar la población completa, se ob-
tiene una medida precisa de las características 
o variables de interés. Los resultados reflejan la 
realidad de todos los individuos incluidos en la 
población, lo que permite generalizar los hallaz-
gos a toda la población objetivo sin preocuparse 
por problemas como el error de muestre y posi-
bles sesgos de selección.

Se cuenta con información correspondiente a los 
años 2009, 2014 y 2019, con el propósito de 
determinar la evolución, en términos de proba-
bilidad, de asistir, por parte de un estudiante, a 
una institución pública, así como la incidencia 
de ciertas variables a lo largo de tiempo. El pro-
pósito fundamental de realizar el análisis cada 
5 años consiste en determinar si las preferen-
cias de los estudiantes han cambiado a través 
del tiempo.

Dado lo anterior, se cuenta con una población to-
tal de estudiantes correspondiente a 1.272.534 
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de datos, de los cuales 358,978 corresponden 
al año 2009; otros 464,968 al 2014; y 448,588 
al 2019.

3.4 Procedimiento

En primer lugar, se llevó a cabo una caracteriza-
ción de la muestra mediante el uso de métodos 
de estadística descriptiva. Esto es importante 
porque que permite obtener una visión general 
de las características de los datos, así como una 
idea clara de las variables y su distribución en el 
conjunto de datos.

Segundo, se estimó un modelo de probabilidad 
no lineal Probit a través de una estructura de 

datos de combinación de corte transversal, to-
mando en cuenta que se tiene información de 
diferentes individuos para distintos periodos de 
tiempo.

La variable explicada (Y) en el modelo Probit 
solo puede tener dos resultados o categorías, 
generalmente representadas por el 1 y el 0. El 
uno (1) identifica al grupo de estudiantes que 
asisten a una institución de educación oficial, 
mientras que el cero (0) corresponde a los es-
tudiantes que asisten al sector no oficial. Las 
variables independientes están representadas 
por (X

1
, X

2
,…,X

n
) y caracterizan al individuo, al 

estudiante y al colegio. El modelo Probit se plan-
tea formalmente como sigue:

[2] 

 

(  = 1| ) =  ( 0 + 1 1 + 2 2+. . . +  ) =  ( 0 + )   

 
Donde G corresponde a la función de distribu-
ción que les permite a estos modelos asumir 
valores (en las probabilidades estimadas) que 
se encuentran estrictamente entre 0 y 1. En el 
caso del modelo Probit, G corresponde a una 
función de distribución acumulada normal es-
tándar. Los subíndices it indican que los datos 
varían entre individuos y varían en el tiempo.

Y tercero, con el propósito de determinar la 
probabilidad de asistir a colegios oficiales para 
todos los departamentos del país, se utilizaron 
los mapas coropléticos y adicionalmente se es-
timó el contraste de autocorrelación local tipo 
clustering para identificar los posibles puntos 
de aglomeración y dependencia de un deter-
minado departamento en Colombia. Este con-
trate se utilizó aplicando el criterio o matriz 
de los ocho vecinos más cercanos; también se 
utilizó el Índice de Moran para determinar si 
la autocorrelación local es positiva o negativa.

3.5 Variables

Para el desarrollo de este trabajo se tuvieron 
en cuenta tres grupos de variables:

* Características del estudiante: en este grupo 
se tienen en cuenta variables como la edad, gé-
nero, situación laboral del estudiante y si el estu-
diante cuenta con computador e internet en casa.

* Características del hogar: este grupo está 
conformado por variables como el número de 
personas que viven en el hogar, nivel educati-
vo de los padres y estrato socioeconómico de 
la vivienda del estudiante.

* Características del colegio: aquí se tuvieron 
en cuenta variables como colegio bilingüe (si 
el estudiante asiste a un colegio bilingüe o no), 
género del colegio (colegio de un solo géne-
ro o mixto), jornada académica del colegio y 
carácter del colegio (académico, técnico, nor-
malista).

4. Resultados

En esta sección se proporcionan los resulta-
dos obtenidos a partir de diferentes análisis. 
En primer lugar, se presenta el análisis es-
tadístico descriptivo de los datos, que ofre-
ce una descripción general de las variables 
utilizadas en el estudio. A continuación, se 
abordan las estimaciones relacionadas con 
el modelo econométrico Probit, que permi-
ten determinar las probabilidades y sus ex-
tensiones de que los estudiantes asistan a 
un colegio oficial. Por último, se realiza un 
análisis espacial con el objetivo de identifi-
car la presencia de autocorrelación espacial 
entre las unidades de estudio.
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4.1 Análisis descriptivo de los datos

En la Tabla 2 se muestra la proporción de es-
tudiantes distribuidos de acuerdo con las va-
riables incluidas en el análisis. En Colombia, 
la edad promedio de los estudiantes que asis-
ten al último año del bachillerato es de 17,65 
años, al diferenciarlos por sector de colegio, se 
pudo evidenciar que no se presentan grandes 
contrastes. En cuanto al género es interesante 
observar que hay más presencia de estudian-
tes mujeres, tanto en los colegios oficiales y 
no oficiales. Aunque esta diferencia no es muy 
significativa, se observa que la proporción de 
mujeres que asisten a colegios oficiales es ma-
yor que la proporción de mujeres que asisten a 
colegios no oficiales o privados. El 17% de los 
estudiantes desarrolla alguna actividad laboral 
al tiempo que también estudia; así mismo, son 

más los estudiantes del sector oficial los que 
trabajan, pues en este sector hay una mayor 
proporción de colegios de una sola jornada, lo 
que les permite desarrollar actividades extra-
curriculares.

Las herramientas educativas como el compu-
tador y servicio de internet facilitan el apren-
dizaje de un individuo; en cuanto al acceso a 
computador en casa, la diferencia entre cole-
gios oficiales y no oficiales es del 24,15%, a 
favor de los últimos. En acceso a internet, la 
diferencia es aún mayor, 27,29%, de nuevo a 
favor de los no oficiales. Esto indica que los es-
tudiantes de colegios no oficiales tienen mayor 
disponibilidad en casa de estas importantes 
herramientas para complementar sus procesos 
de formación.

Tabla 2. Distribución en porcentaje por características del estudiante, el hogar y el colegio

Características del 
estudiante y del 

Hogar
Total Oficial No oficial

Características del 
colegio

Total Oficial No oficial

Edad 17,65 17,53 17,96 Colegio No Bilingüe 0,97% 0,91% 1,16%

Mujer 54,87% 56,06% 51,75% Género del colegio

Estudiante trabaja 17,00% 16,75% 17,63% Masculino 1,11% 0,43% 2,90%

Internet 53,08% 45,54% 72,83% Femenino 4,03% 3,12% 6,42%

Computador 58,90% 52,22% 76,37% Mixto 94,84% 96,44% 90,67%

Personas en
el Hogar

3,97 4,07 3,7
Jornada del colegio

Única 22,71% 13,89% 45,76%

Educación del padre Mañana 47,91% 54,94% 29,53%

Ninguna 22,00% 24,90% 12,61% Tarde 16,05% 20,16% 5,27%

Primaria 31,00% 34,90% 23,15% Sabatina - Dominical 13,32% 10,99% 19,41%

Secundaria 27,00% 26,89% 27,51% Carácter del Colegio

Técnico 8,00% 6,71% 11,85% Académico 56,18% 46,44% 82,32%

Superior 12,00% 6,58% 24,84% Técnico 11,46% 13,32% 6,46%

Educación de la madre Académico y técnico 31,19% 39,18% 9,75%

Ninguna 16,29% 18,93% 9,31% Normalista 1,15% 1,03% 1,45%

Primaria 31,33% 35,01% 21,64% Estrato de la vivienda

Secundaria 30,05% 30,41% 29,10% Bajo 71,44% 78,19% 48,69%

Técnico 10,42% 8,78% 14,73% Medio 26,62% 18,86% 45,68%

Superior 11,90% 6,84% 25,20% Alto 1,93% 0,51% 5,62%

Fuente: elaboración propia a partir de información del ICFES (2022).
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Con respecto a las variables del hogar, se ob-
servó que la mayoría de los estudiantes que 
asisten a instituciones públicas son hijos de 
padres con niveles de educación inferiores a la 
secundaria. Más del 84% de los padres de los 
estudiantes de colegios públicos tienen como 
máximo educación secundaria, lo cual repre-
senta cerca de un 20% más que los colegios 
privados. Estas diferencias se acentúan aún 
más en los niveles técnico y superior.

En los colegios públicos, el 78,44% de los es-
tudiantes pertenecen a estratos socioeconómi-
cos bajos, mientras que en los colegios priva-
dos esta cifra se sitúa en un 48,69%. Además, 
el 85,62% de los estudiantes de colegios públi-
cos asisten a colegios de carácter académico o 
académico y técnico, mientras que, en los co-
legios privados, el 82,32% de los estudiantes 
asisten exclusivamente a colegios de carácter 
académico. En los establecimientos oficiales, 
el 78,44% de los estudiantes pertenecen a es-
tratos socioeconómicos bajos (sin estrato, es-
trato 1 y 2), mientras que en los colegios no 
oficiales solo llega al 48,69%.

Los colegios bilingües y de un solo género 
generalmente son de carácter privado. Solo 
el 0,91% de los estudiantes asisten a colegios 
oficiales bilingües, mientras que el 3,5% asiste 
a colegios de un solo género. Por otro lado, 
los colegios públicos tienden a ser mixtos, con 
un 96,45% de los estudiantes asistiendo a este 
tipo de colegios.

En cuanto a la jornada escolar, la mayoría de 
los colegios públicos ofrecen jornadas de ma-
ñana o tarde, mientras que en los colegios pri-
vados suele ofrecerse la jornada única y la jor-
nada de mañana. Del total de estudiantes en 
el sector privado, el 45,76% asiste a colegios 
de jornada única y el 29,54% asiste a colegios 
de jornada de mañana. Además, el 85,62% de 
los estudiantes de colegios oficiales asiste a 
colegios de carácter académico o académico 
y técnico; mientras que, en los colegios priva-
dos, el 82,32% de los estudiantes asiste exclu-
sivamente a colegios de carácter académico. 
En general, se evidencia una clara asociación 
entre características socioeconómicas favo-
rables y la elección de colegios privados. Los 

estudiantes que asisten a colegios privados 
suelen provenir de familias con niveles educa-
tivos más altos, pertenecen a estratos socioe-
conómicos superiores y tienen mayor acceso a 
herramientas educativas en sus hogares. Por 
otro lado, los colegios públicos atienden a un 
mayor número de estudiantes con condiciones 
socioeconómicas desfavorables, como perte-
necer a estratos socioeconómicos bajos, tener 
un acceso más limitado a herramientas educa-
tivas y contar con padres con niveles educati-
vos más bajos.

El mapa coroplético de Colombia para los años 
2009 y 2019 (ver Figura 1) combina dos varia-
bles: la proporción de estudiantes en colegios 
públicos, representada por el color morado, 
donde las tonalidades más oscuras indican 
una mayor proporción de estudiantes en el 
sector oficial; y, la proporción de estudiantes 
de estratos altos, representada por el color 
amarillo. Los círculos llenos indican que el de-
partamento está por encima del promedio na-
cional, mientras que los círculos vacíos indican 
que está por debajo.

En general, no se observan diferencias signifi-
cativas en los dos años analizados en términos 
de la proporción de estudiantes en colegios 
oficiales en Colombia. Sin embargo, se presen-
tan patrones regionales particulares. En depar-
tamentos como Guaviare, Cauca, Huila, Cesar 
y La Guajira, se observa una disminución en la 
proporción de estudiantes en colegios oficia-
les, mientras que en Caquetá, Casanare, Nari-
ño y Valle del Cauca se registra un aumento.

Se identifican ciertos patrones locales en rela-
ción con el porcentaje de estudiantes en cole-
gios oficiales y la proporción de estudiantes en 
estratos socioeconómicos altos. En la mayoría 
de los departamentos de la costa atlántica, el 
oriente y el sur, así como en Chocó, la mayoría 
de los estudiantes asisten a colegios oficiales 
y la proporción de estudiantes en estratos so-
cioeconómicos altos es inferior al promedio 
nacional. Por otro lado, en los departamentos 
del centro del país se observa una menor pro-
porción de estudiantes en colegios oficiales y 
una mayor presencia de estudiantes en estra-
tos socioeconómicos medios y altos.
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Figura 1. Porcentaje de Población en Colegios Oficiales y Estratos Altos en Colombia, 2019

Fuente: elaboración propia a partir de información del ICFES (2022).

En resumen, con algunas excepciones, parece 
existir una relación negativa entre los departa-
mentos con altos niveles de estudiantes en el 
sector oficial y aquellos con una mayor propor-
ción de estudiantes en estratos socioeconómi-
cos altos. Estos hallazgos sugieren la existen-
cia de disparidades regionales en el acceso a la 
educación oficial y en la distribución socioeco-
nómica de los estudiantes en Colombia.

4.2 Estimaciones econométricas

Con el propósito de establecer los determinantes 
de la probabilidad que tiene un estudiante para 
acceder a un colegio oficial frente a la probabili-
dad de hacerlo en un colegio no oficial o privado, 
se estimó un modelo de probabilidad Probit co-
rregido por heterocedasticidad con errores están-
dar robustos. La Tabla 3 muestra la estimación 
del modelo, donde solamente se puede hacer én-
fasis, al menos por ahora, en los signos y la signi-
ficancia estadística de los parámetros 3.

El signo negativo en las variables indica una 
menor probabilidad de estudiar en un estable-
cimiento oficial, mientras que un signo posi-
tivo indica una mayor probabilidad. En este 
sentido, a medida que aumenta la edad y el 
estrato socioeconómico, disminuye la probabi-
lidad de asistir a un colegio oficial. Se obser-
va un comportamiento similar en relación con 
la educación de los padres: a medida que au-
menta su nivel educativo, disminuye la proba-
bilidad de estudiar en una institución pública. 
Esto sugiere que los estudiantes más jóvenes 
y aquellos provenientes de estratos socioeco-
nómicos más bajos tienen una mayor probabi-
lidad de estudiar en colegios públicos.

Además, a medida que aumenta el número de 
miembros en el hogar, aumenta la probabi-
lidad de asistir a una institución oficial; esto 
puede deberse a factores socioeconómicos y 
a la disponibilidad de recursos familiares. Las 
mujeres tienen una mayor probabilidad de es-
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Tabla 3. Estimación del modelo Probit

Características del 
estudiante

Probabilidad Características del hogar Probabilidad

Edad  -0,0237***(0,0005) Estrato

Hombre  -0,1706***(0,0049) Medio  -0,5537***(0,0053)

Trabaja  -0,1731***(0,009) Alto  -1,486***(0,025)

Internet  -0,4896***(0,006)

Computador  -0,3650***(0,005) Características del colegio

Características del hogar  Colegio Bilingüe -0,1531***(0,035)

Personas en el hogar  0,02693***(0,001) Género del colegio

Educación del padre  Femenino 0,1523***(0,016)

Primaria  -0,2309***(0,006) Mixto 0,3275***(0,013)

Secundaria  -0,3982***(0,007) Jornada del colegio

Técnico  -0,5372***(0,011) Única   -0,5242***(0,007)

Superior  -0,6269***(0,009) Mañana 0,7663***(0,006)

Educación de la madre Tarde 1,143***(0,009)

Primaria  -0,1825***(0,0071) Carácter del Colegio

Secundaria  -0,3446***(0,0075) Técnico 0,4648***(0,007)

Técnico  -0,5125***(0,0109)  Académico y técnico 0,5237**(0,007)

Superior -0,5566***(0,009)

Pseudo R2 32,85% Porcentaje predicho correctamente 84%

N 1.091.993 Wald chi2 260407.64

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Notas: () indica las desviaciones estándar.
Fuente: elaboración propia a partir de información del ICFES (2022).

tudiar en colegios públicos en comparación 
con los hombres. Por otro lado, los estu-
diantes con acceso a servicios de internet, 
computador en casa y que trabajan presen-
tan una menor probabilidad de asistir a un 
colegio oficial.

En relación con el tipo de colegio, se en-
contraron patrones interesantes. Los es-
tudiantes de colegios femeninos y mixtos 
tienen una mayor probabilidad de asistir a 
un establecimiento oficial en comparación 
con los estudiantes de colegios masculinos. 
Además, los estudiantes de colegios con 
jornada única muestran una menor proba-
bilidad de estudiar en una institución públi-
ca en comparación con aquellos de colegios 
con jornada sabatina. Por otro lado, los es-
tudiantes de colegios con jornada mañana 
y tarde presentan la mayor probabilidad de 
pertenecer a un colegio oficial.

En cuanto al carácter educativo de los cole-
gios, los estudiantes de colegios técnicos, así 
como aquellos de colegios de carácter acadé-
mico y técnico, tienen una mayor probabilidad 
de asistir a un establecimiento oficial en com-
paración con los estudiantes de colegios ex-
clusivamente académicos.

De acuerdo con los resultados del análisis de 
regresión de probabilidad utilizado en este ar-
tículo, se encontró que el modelo presenta un 
nivel de ajuste moderado. El pseudo R2 es una 
medida que indica la proporción de la variabi-
lidad en la variable dependiente que puede ex-
plicarse por el modelo. En este caso, el pseudo 
R2 obtenido fue del 32,85%, lo que significa 
que el conjunto de variables independientes 
incluidas en el modelo explica aproximada-
mente el 32,85% de la variación en la proba-
bilidad de pertenecer a un colegio oficial. O lo 
que es lo mismo, el 32,85% de la variación en 
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la probabilidad de pertenecer a un colegio ofi-
cial puede ser explicada por las variables inde-
pendientes incluidas en el análisis.

De acuerdo con Connelly et al. (1989), es im-
portante tener en cuenta que los modelos de 
probabilidad generalmente presentan niveles 
de ajuste más bajos en comparación con otros 
tipos de modelos estadísticos. Esto se debe 
a la naturaleza de las variables dependientes 
binarias o categóricas que se utilizan en este 
tipo de análisis. Sin embargo, dicho nivel de 
ajuste moderado indica que las variables inde-
pendientes consideradas en este estudio tie-
nen cierta capacidad para explicar las diferen-
cias en la elección del tipo de colegio.

De acuerdo con Freese y Long (2001), en los 
modelos de variable dependiente limitada, fre-
cuentemente se utiliza el porcentaje de datos 
observados predichos correctamente como 
una medida más precisa del ajuste global del 
modelo, dadas las limitaciones que presenta el 
pseudo R2. El porcentaje de datos observados 
predichos correctamente, también conocido 
como la tasa de éxito o tasa de aciertos, es 
una medida que evalúa la precisión del modelo 
al predecir correctamente la categoría de la va-
riable dependiente. Esta medida proporciona 
una evaluación más directa y práctica del ren-
dimiento del modelo al predecir la pertenencia 
a una categoría específica, como ser un cole-
gio oficial o no oficial. 

A diferencia del pseudo R2, que mide la propor-
ción de variabilidad explicada, el porcentaje de 
datos observados predichos correctamente se 
centra en la capacidad del modelo para clasi-
ficar correctamente los casos. En este caso, la 
tasa de éxito o tasa de aciertos es de 84%, lo 
que indica que el modelo estimado predice de 
manera correcta (las probabilidades de asistir 
o no a un colegio oficial) el 84% de las veces. 
En general, un porcentaje de aciertos del 84% 
indica que el modelo es capaz de hacer una 
buena estimación de las probabilidades de 
asistir o no a un colegio oficial en la mayoría 
de los casos.

Para poder analizar la magnitud de los pará-
metros, se estiman los efectos marginales, los 

cuales indican cómo los cambios marginales 
de una unidad afectan el cambio en la probabi-
lidad predicha. La Tabla 4 muestra estas esti-
maciones, manteniendo las variables explicati-
vas fijas en sus medias. Un aspecto importante 
de este trabajo es que también se tuvo en 
cuenta el tiempo, razón por la cual se estimó 
el efecto marginal de la variación de los años 
2014 y 2019 tomando como base el año 2009. 
Esto es relevante ya que permite analizar si 
las probabilidades de asistir a una institución 
educativa oficial han cambiado a lo largo del 
tiempo, así como determinar si la importancia 
de las variables explicativas en la determina-
ción de la probabilidad también ha variado a lo 
largo del tiempo.

Durante la última década en Colombia, se ha 
observado un crecimiento constante en la pro-
babilidad de pertenecer a un colegio oficial. En 
comparación con el año 2009, se evidencia un 
aumento del 1,15% en 2014 y una variación 
aún mayor del 12,5% en 2019. Estos datos re-
velan un incremento significativo en la proba-
bilidad de asistir a un colegio oficial en el país 
a lo largo del tiempo. Este hallazgo sugiere 
que ha habido cambios en las preferencias y 
decisiones de los estudiantes y sus familias en 
relación con el tipo de colegio al que eligen 
asistir. La pregunta que surge ahora es qué 
factores pueden haber motivado este aumen-
to en la probabilidad de pertenecer a colegios 
oficiales en Colombia.

Se ha encontrado una relación inversa entre la 
edad del estudiante y la probabilidad de asistir 
a una institución pública. Cada aumento uni-
tario en la edad del estudiante se asocia con 
una disminución del 0,63% en la probabilidad 
de pertenecer a un colegio público. Esto indica 
que a medida que los estudiantes envejecen, 
es menos probable que elijan asistir a colegios 
públicos. Además, se observa un aumento del 
0,658% en la probabilidad de asistir a un co-
legio público en el año 2019 en comparación 
con el año 2009. La edad desempeña un papel 
importante en las decisiones de matriculación 
de los estudiantes en instituciones públicas, ya 
que a medida que los estudiantes envejecen, 
es más probable que opten por colegios priva-
dos u otras opciones educativas.
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Tabla 4. Efectos Marginales

Variables
Modelo general 
(año base 2009)

Variación  
año 2014

Variación  
año 2019

Coef. Coef. Coef.

Año 2014 0,0115***(0,001)

Año 2019 0,1255***(0,001)

Edad -0,0063***(0,000) 0,00055***(0,000) 0,00658***(0,000)

Personas en el hogar 0,00725***(0,002) 0,00179***(0,002) 0,03886***(0,000)

Internet -0,1322***(0,001) 0,02180***(0,001) 0,1136***(0,001)

Computador -0,09842***(0,001) 0,02083***(0,001) 0,10766***(0,001)

Trabaja -0,0467***(0,002) 0,01376***(0,003) 0,1015***(0,002)

Género

Masculino -0,04604***(0,001) 0,00334**(0,001) 0,08530***(0,001)

Estrato

Medio -0,14952***(0,001) 0,01824***(0,001) 0,09511***(0,001)

Alto -0,40269***(0,006) 0,0225**(0,009) 0,24232 ***(0,008) 

Educación del padre

Primaria -0,06236***(0,001) 0,00816***(0,001) 0,08897***(0,002)

Secundaria -0,10748***(0,001) 0,01629***(0,001) 0,10248***(0,002)

Técnico -0,14519***(0,003) 0,02387***(0,003) 0,10859***(0,003)

Superior -0,16947***(0,002) 0,01366***(0,002) 0,06881***(0,002)

Educación de la madre

Primaria -0,04928***(0,001) 0,00728***(0,001) 0,08638***(0,002)

Secundaria -0,09299***(0,002) 0,01622***(0,001) 0,10335***(0,002)

Técnico -0,13849***(0,002) 0,02851***(0,003) 0,11255***(0,003)

Superior -0,15047***(0,002) 0,00211(0,002) 0,05090***(0,002)

Colegio Bilingüe -0,0413*** -0,0025*** 0,0146***

Género del colegio

Femenino 0,0411***(0,004) 0,0666***(0,004) 0,1568***(0,004)

Mixto 0,0881***(0,003) 0,0033**(0,001) 0,1111***(0,001)

Jornada del colegio

Única -0,1417***(0,002) 0,0244***(0,002) 0,2044***(0,002)

Mañana 0,2070***(0,001) 0,0036**(0,001) 0,0235***(0,001)

Tarde 0,3092***(0,002) -0,0045(0,003) 0,0153***(0,003)

Carácter del Colegio 

Técnico 0,1255***(0,002) 0,0387***(0,003) 0,0972***(0,003)

Académico y técnico 0,1405***(0,001) 0,1389***(0,002) 0,2405***(0,002)

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Nota: () indica las desviaciones estándar.

Fuente: elaboración propia a partir de información del ICFES (2022).
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Las estimaciones indican que los hombres tie-
nen un 4,6% menos de probabilidad que las 
mujeres de pertenecer a un establecimiento 
oficial en el año base (2009). Sin embargo, 
esta probabilidad disminuyó un poco en 2014 
(0,33%), ubicándose en -4,27%4; en el 2019, 
la probabilidad para los hombres cambió to-
talmente, pues ahora los estudiantes hom-
bres tienen un 3,9%5 más de probabilidad de 
estudiar en el sector oficial que las mujeres. 
Así mismo, por una persona adicional en el 
hogar aumenta la probabilidad de asistir a 
un establecimiento oficial en 0,725% para el 
2009; diez años después, dicha probabilidad 
se hizo más grande, 4,61%, lo que indica que 
los hijos de hogares numerosos tienen mayor 
probabilidad de estudiar en colegios públicos. 
A medida que aumenta el número de miem-
bros en el hogar, es más probable que los es-
tudiantes elijan colegios públicos como su op-
ción educativa. Esto puede estar relacionado 
especialmente con factores como la disponibi-
lidad de recursos económicos.

Los estudiantes que trabajan tienen menor 
probabilidad de pertenecer a un estableci-
miento oficial (4,67% en 2009) en contraste 
con los estudiantes que no trabajan; para el 
año 2019 la probabilidad cambia totalmente, 
pues los estudiantes que trabajan tienen ma-
yor probabilidad de pertenecer a un estable-
cimiento oficial, 5,48% más de probabilidad 
que los que no trabajan. Inicialmente, los es-
tudiantes que combinaban el trabajo con sus 
estudios mostraban una preferencia por cole-
gios no oficiales. Sin embargo, a lo largo de la 
última década, se ha observado un cambio en 
esta relación, lo cual puede atribuirse a facto-

4 Para el caso particular del efecto marginal del 
género en el 2014, se presentó una variación de 
0,33%, que es la registrada en la Tabla 4; para 
calcular la variación total para el año 2014, se 
sumó el efecto del año base (2019) (-4,6%), y 
la variación respectiva (0,33%), para un total de 
-4,27%. Este mismo procedimiento se sigue para 
todas las variables.

5 De nuevo, la probabilidad total para el año 
2019 resulta de la suma de la probabilidad del 
año base (-4,6%) más la variación del año 2019 
(8,53%).

res como cambios en la situación económica 
de los individuos y sus familias. Este cambio 
sugiere que los estudiantes que trabajan ahora 
tienen una mayor inclinación hacia la elección 
de colegios oficiales.

La probabilidad de hacer parte de una insti-
tución pública para un estudiante que cuen-
ta con acceso a internet es 13,22% menor en 
comparación con un estudiante sin internet; 
en el caso de los estudiantes con computador 
en la casa, un individuo con esta herramienta 
también tiene un 9,84% menos de probabili-
dad de acceder a un colegio público. Sin em-
bargo, un hecho importante es que esta proba-
bilidad ha disminuido a través del tiempo: en 
2014 los estudiantes con acceso a internet te-
nían una probabilidad 11,04% menor de estu-
diar en una institución oficial, mientras que en 
2019 la probabilidad descendió aún más hasta 
llegar a 1,86%. Tales hallazgos sugieren que, 
a medida que avanza el tiempo, el acceso a 
internet y computador se ha vuelto menos de-
terminante en la elección de colegios públicos, 
posiblemente debido a una mayor disponibili-
dad y uso generalizado de esta herramienta en 
la sociedad.

Los estudiantes de estratos socioeconómicos 
medios y altos tienen un 14,95% y 40,46% 
menos de probabilidad, respectivamente, de 
pertenecer a una institución oficial, en com-
paración con los estudiantes de estrato bajo, 
en ambos casos para el 2009. Si bien para 
los años siguientes las probabilidades siguen 
siendo negativas, es importante resaltar cómo 
han venido disminuyendo las probabilidades, 
especialmente de los estudiantes de estrados 
altos, de pertenecer a colegios privados. Esto 
indica que, en general, ha habido un cambio 
en la tendencia hacia una menor probabilidad 
de los estudiantes de estratos medios y altos 
de pertenecer a colegios privados, lo cual pue-
de estar explicado de nuevo por los cambios 
en las condiciones socioeconómicas de estu-
diantes.

Los estudiantes de padre con educación pri-
maria y secundaria tienen un 6,23% y 9,29% 
menos de probabilidad, respectivamente, de 
asistir a un establecimiento oficial en compa-



Sociedad y Economía N° 49 (Mayo  - agosto 2023) / e-ISSN: 2389-9050 / e10612028
Oscar Hernán Cerquera-Losada, María Camila Rodriguez-Corredor y Linda Mariana Riveros-Pastrana

16

ración con los estudiantes de padre que no 
tienen ningún nivel educativo. A medida que 
aumenta el nivel educativo del padre, la proba-
bilidad de asistir a un colegio oficial disminu-
ye. Lo mismo ocurre con el nivel educativo de 
la madre. Sin embargo, es importante destacar 
que el efecto es más pronunciado en el nivel 
educativo del padre en comparación con el de 
la madre. Si bien dichas probabilidades han 
disminuido a través del tiempo, aún siguen 
siendo negativas, en especial en los mayores 
niveles educativos; para el 2019, los estudian-
tes de padre y de madre con educación supe-
rior tenían un 10,06% y 9,95% menos de pro-
babilidad, respectivamente, de estudiar en un 
colegio oficial. Los resultados sugieren que el 
nivel educativo de los padres desempeña un 
papel importante en la elección de colegios y 
que existe una preferencia hacia los colegios 
privados en los grupos familiares con niveles 
educativos más altos.

Los estudiantes que pertenecen a colegios fe-
meninos (4,11%) y mixtos (8,81%) tienen una 
mayor probabilidad de asistir a instituciones 
oficiales en comparación con aquellos que 
pertenecen a colegios masculinos. En ambos 
casos, estas probabilidades han aumentado a 
lo largo del tiempo. Para el año 2019, la pro-
babilidad de pertenecer a un establecimiento 
oficial aumentó en un 19,79% para los colegios 
femeninos y un 19,92% para los colegios mix-
tos.

En cuanto a la jornada del colegio, los estu-
diantes de instituciones con jornada única 
tienen una menor probabilidad, un 14,17% 
en 2009, de pertenecer a un establecimiento 
oficial en comparación con los estudiantes de 
la jornada nocturna y sabatina. Por otro lado, 
los estudiantes de la jornada mañana y tarde 
presentan una probabilidad positiva de estu-
diar en colegios oficiales, con un 20,70% y un 
30,90% respectivamente. Estas diferencias en-
tre las jornadas han aumentado a lo largo del 
tiempo. Para el año 2019, los estudiantes que 
asisten a la jornada mañana y tarde presen-
taron una probabilidad del 23,05% y 32,45% 
respectivamente. Como se indicó anteriormen-
te, estos resultados están relacionados básica-
mente con un tema de oferta, mientras las ins-

tituciones de jornada completa se concentran 
en el sector privado, las instituciones de única 
jornada se ofertan especialmente en el sector 
público.

Con respecto al carácter del colegio, para 
2009 los estudiantes de instituciones educati-
vas técnicas y académicas y/o técnicas presen-
taron una probabilidad del 12,55% y 14,05% 
más de pertenecer a un establecimiento oficial 
en comparación con los estudiantes de institu-
ciones de carácter solamente académico. Para 
el 2014 está probabilidad aumentó en 3,87% 
para los colegios técnicos y 13,89% para los 
colegios académicos y/o técnicos; mientras 
que para el año 2019 dichas probabilidades se 
ubicaron en 22,27% y 38,1% para los colegios 
técnicos y académicos y/o técnicos respectiva-
mente. Los estudiantes de colegios bilingües 
tuvieron un 4,13% menos de probabilidad de 
pertenecer a un colegio oficial para el 2009; 
en 2014, esta probabilidad se hizo más grande 
en valores negativos hasta llegar a 4,38%, pero 
en 2019 empezó a disminuir hasta ubicarse en 
2,67%. Tales diferencias pueden estar asocia-
das a la oferta educativa y a las características 
específicas de cada tipo de colegio, así como 
a las preferencias de los estudiantes y sus fa-
milias.

4.3 Análisis de correlación 
espacial

Con el propósito de determinar si se presen-
ta algún tipo de autocorrelación espacial entre 
las unidades de estudio, en este caso depar-
tamentos, se estimó la probabilidad agregada 
de pertenecer a colegios públicos u oficiales 
por departamentos. De nuevo se utilizaron los 
mapas coropléticos y adicionalmente se esti-
mó el contraste de autocorrelación local tipo 
clustering para identificar los posibles puntos 
de aglomeración y dependencia en un deter-
minado departamento. Los análisis se realiza-
ron solamente para el 2019 por ser el año más 
actualizado de la base datos, y porque es más 
fácil presentar los resultados solamente para 
un año de estudio.

En la Ilustración A de la Figura 2, se representa 
la probabilidad predicha de asistir a un colegio 
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oficial mediante el color morado, mientras 
que la proporción de la población en colegios 
oficiales se muestra a través de los círculos 
de color amarillo. Se pueden observar ciertos 
patrones de comportamiento local en Colom-
bia en relación con estas dos variables. En 
todos los departamentos de la región centro 
oriente y sur del país, se observan altas pro-
babilidades de que los estudiantes asistan a 
colegios oficiales. Por ejemplo, en Vaupés la 
probabilidad de asistir a colegios oficiales es 
del 94,29%, mientras que en Guainía y Ama-
zonas estas probabilidades son del 94,24% y 
92,27%, respectivamente.

Estas altas probabilidades se relacionan con 
una proporción elevada de la población estu-
diantil que estudia en colegios oficiales, in-
cluso por encima del promedio nacional. Por 
otro lado, en los departamentos del centro y 
occidente de Colombia ocurre lo contrario, 

con niveles más bajos de probabilidad de ac-
ceso a la educación oficial y porcentajes de 
población en colegios oficiales inferiores a la 
media nacional. En Bogotá, se registra la pro-
babilidad más baja de pertenecer a colegios 
oficiales, con un 57,25%.

Dichas diferencias regionales pueden estar 
relacionadas con diversos factores, como la 
disponibilidad de colegios privados en las 
áreas urbanas, la infraestructura educativa 
en zonas rurales, y la presencia del Estado 
en diferentes regiones del territorio nacio-
nal. En las áreas más alejadas del centro del 
país, donde la presencia del Estado puede 
ser escasa, existe una mayor dependencia de 
los colegios oficiales como proveedores de 
educación. Tales patrones de comportamien-
to resaltan las desigualdades en el acceso a 
la educación oficial en Colombia y la impor-
tancia de considerar el contexto regional al 

Figura 2. Probabilidad estimada de asistir a un colegio oficial y Porcentaje de Población en Colegios
Oficiales por departamento, 2019

Fuente: elaboración propia a partir de información del ICFES (2022).
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analizar las probabilidades de pertenecer a 
colegios oficiales en el país.

Por otro lado, en la Ilustración B de la Figu-
ra 2, se muestra un mapa de contraste de 
autocorrelación local aplicando el método de 
Clustering con el criterio o matriz de los ocho 
vecinos más cercanos. También se utilizó el 
índice de Moran para determinar si la auto-
correlación local es positiva o negativa. En 
el gráfico pueden identificarse tres tipos de 
autocorrelación local: baja-baja (Low-Low), 
alta-baja (High-Low), y alta-alta (High-High). 
La primera y la última indican que se pre-
senta autocorrelación directa o positiva, y la 
segunda evidencia la presencia de autoco-
rrelación inversa o negativa. En la autocorre-
lación baja-baja se encuentran departamen-
tos como Caldas, Quindío, Cundinamarca y 
Bogotá. Esto quiere decir que, en cada uno 
de estos departamentos, el índice de Moran 
es mayor a su valor esperado. Por lo tanto, 
mientras en estos departamentos disminu-
ye la probabilidad estimada de asistir a la 
educación pública, en sus ocho vecinos más 
cercanos (definidos por la matriz o criterio 
de vecinos cercanos) también disminuye di-
cha probabilidad. En este caso, se presenta 
una autocorrelación espacial local positiva 
en cada uno de los departamentos con sus 
vecinos cercanos.

En la autocorrelación espacial local alta-alta, 
se encuentran los departamentos de Caque-
tá, Amazonas, Vaupés y Guainía. De nuevo 
el índice de Moran es mayor a su valor es-
perado, por lo tanto, mientras en cada uno 
de estos departamentos aumenta la proba-
bilidad de asistir a colegios públicos, en 
sus vecinos más cercanos también aumenta 
dicha probabilidad. Finalmente, en la auto-
correlación local alto-bajo, se clasifica el de-
partamento del Chocó; el índice de Moran es 
menor a su valor esperado, esto indica que 
mientras en Chocó se presentan altas pro-
babilidades de asistir a un colegio oficial, 
en sus 8 vecinos más cercanos se presentan 
bajos niveles de probabilidad; en este caso, 
se presenta una autocorrelación espacial lo-
cal negativa de Chocó con sus vecinos cer-
canos. 

Los patrones de autocorrelación espacial re-
velados en el análisis de las probabilidades 
de acceso a la educación pública en Colom-
bia, brindan información valiosa sobre las 
disparidades regionales y la influencia de la 
ubicación geográfica. Estos patrones indi-
can que las probabilidades de pertenecer a 
colegios públicos están relacionadas con la 
proximidad espacial de los departamentos, 
lo que sugiere la existencia de dinámicas 
espaciales y posibles interacciones entre re-
giones cercanas. Tales hallazgos resaltan la 
importancia de tener en cuenta el contexto 
geográfico en el diseño de políticas educati-
vas más efectivas, que se enfoquen en redu-
cir las desigualdades en el acceso a la edu-
cación pública. Es fundamental reconocer las 
particularidades regionales y promover una 
distribución equitativa de recursos y oportu-
nidades educativas en todo el país. Esto per-
mitirá abordar las disparidades existentes y 
garantizar un acceso justo y equitativo a la 
educación para todos los estudiantes colom-
bianos, independientemente de su ubicación 
geográfica.

5. Conclusiones y 
discusiones

En este estudio se analizaron los factores que 
determinan la probabilidad de que los estu-
diantes de nivel de educación media asistan 
a colegios oficiales en Colombia. A partir del 
análisis descriptivo, puede concluirse que en 
los colegios privados hay una presencia de 
estudiantes con una edad promedio más alta 
en comparación con los colegios oficiales. 
Además, se observa una mayor proporción 
de mujeres con relación a los hombres. Apro-
ximadamente dos de cada diez estudiantes 
trabajan, y en los colegios no oficiales más 
del 50% de los estudiantes tienen acceso a 
computador e internet, aunque en menor 
medida que en el sector público. Además, en 
el sector no oficial, se registra una propor-
ción más alta de estudiantes con padres con 
niveles educativos más altos y viviendas en 
estratos socioeconómicos superiores. Estos 
hallazgos reflejan las diferencias entre los 
dos sectores en términos de edad, género, 
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empleo, acceso a tecnología y características 
socioeconómicas de los estudiantes.

La mayoría de los estudiantes en Colombia 
asisten a colegios mixtos y no bilingües, tan-
to en el sector oficial como en el no oficial. 
En cuanto a la jornada escolar, en los cole-
gios no oficiales, aproximadamente la mitad 
de los estudiantes asisten a colegios de jor-
nada completa, mientras que, en los colegios 
oficiales, la mayoría de los estudiantes asis-
ten a las jornadas de mañana y tarde, res-
pectivamente. Además, se observa que los 
colegios académicos son los más frecuentes 
en ambos sectores. Estos hallazgos mues-
tran las características predominantes de los 
colegios en términos de su enfoque educa-
tivo y organización de la jornada escolar en 
Colombia.

Es interesante observar cómo ha cambiado 
la probabilidad de que las mujeres asistan a 
colegios oficiales a lo largo del tiempo. En el 
año 2009, las mujeres tenían una mayor pro-
babilidad de pertenecer a un establecimiento 
oficial en comparación con los hombres. Sin 
embargo, diez años después, la situación se 
invirtió y fueron los hombres quienes pre-
sentaron mayores probabilidades de asistir 
a colegios oficiales. Este cambio en la diná-
mica de género en la elección de colegios 
oficiales puede sugerir que ha habido una 
transformación en los patrones de matricu-
lación de los estudiantes, con implicaciones 
importantes en términos de equidad y acce-
so a la educación. 

Así mismo, los hijos de hogares numerosos 
tienen mayor probabilidad de pertenecer a 
un establecimiento público. Los estudiantes 
que cuentan con acceso a internet y compu-
tador tienen menor probabilidad de pertene-
cer a un establecimiento oficial, aunque esta 
probabilidad ha venido disminuyendo a tra-
vés del tiempo. Es fundamental que el país y 
los departamentos más cercanos promuevan 
programas que permitan a las comunidades, 
especialmente aquellas de bajos recursos, 
aumentar sus niveles de acceso a las herra-
mientas tecnológicas. Los programas “Com-
putadores para Educar” y “Kioscos Digitales”, 

son un buen ejemplo, sin embargo, deben 
aumentar su cobertura y llegar a las regiones 
más alejadas del país.

Los estudiantes provenientes de condiciones 
socioeconómicas favorables, con altos estra-
tos socioeconómicos y padres con niveles de 
educación superior, tienden a asistir en ma-
yor proporción a instituciones educativas no 
oficiales. Sin embargo, se ha observado una 
disminución en estas probabilidades a lo lar-
go de los años de estudio. Históricamente, 
en Colombia se ha concebido que los cole-
gios no oficiales ofrecen mayores ventajas 
en términos de logros académicos en compa-
ración con las instituciones oficiales, y esto 
se refleja en los resultados de las pruebas 
Saber en diferentes niveles. Por tal razón, los 
padres con mejores condiciones socioeconó-
micas, que generalmente poseen altos nive-
les educativos, transmiten este efecto a sus 
hijos al seleccionar un colegio no oficial, ya 
que se considera como una opción de mayor 
calidad. 

En este sentido, es importante que el gobier-
no nacional y departamental desarrollen po-
líticas que faciliten el acceso a la educación 
superior para los padres de familia. Esto les 
permitirá mejorar sus oportunidades en el 
mercado laboral y, a su vez, contribuirá al 
bienestar de toda la familia. Así mismo, se 
requiere un enfoque integral que promue-
va la equidad en el acceso a la educación y 
brinde oportunidades igualitarias para todos 
los estudiantes, independientemente de sus 
condiciones socioeconómicas.

Los estudiantes que asisten a colegios de ca-
rácter femenino y mixto presentan mayores 
probabilidades de asistir a establecimientos 
oficiales, esta probabilidad ha aumentado 
con el tiempo. Los estudiantes de colegios 
con jornada completa y colegios bilingües 
generalmente pertenecen a colegios no ofi-
ciales, debido a que estos servicios comple-
mentarios son ofrecidos generalmente en 
el sector privado. No obstante, no se debe 
desconocer el esfuerzo que el gobierno na-
cional ha realizado desde hace varios años 
en la implementación de la jornada única. Si 
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se quieren reducir las brechas entre institucio-
nes oficiales y no oficiales es importante que el 
sector oficial empiece a ofrecer servicios com-
plementarios, bilingüismo y colegios técnicos.

Pudo observarse que en Colombia se presen-
tan ciertos patrones locales espaciales de 
comportamiento. En los departamentos de 
la región oriental, algunos del centro y del 
sur del país, las probabilidades de asistir a 
los colegios oficiales son muy altas, Vaupés, 
Guainía y Amazonas presentan las probabi-
lidades más altas; mientras que en los de-
partamentos del centro y occidente del país 
se presenta justamente lo contario, menores 
niveles de probabilidad de acceso a la educa-
ción oficial. A medida que nos alejamos del 
centro del país el acceso a ciertos servicios, 
como la educación privada, es más limitado. 
Al final, la educación se traduce en un tema 
de oferta, monopolizado por el gobierno 
por derecho constitucional y no por volun-
tad propia, en las regiones más apartadas 
del territorio nacional. Esta oferta educativa 
tan desigual ha permitido que se generen al-
gunos patrones de autocorrelación espacial 
local; mientras que en departamentos como 
Caldas, Quindío, Cundinamarca y Bogotá se 
presentan bajas probabilidades de asistir a 
colegios no oficiales, en sus vecinos cerca-
nos ocurre lo mismo. 

El único caso particular es Chocó, mientras 
en este territorio se registran altas probabi-
lidades de asistir a colegios oficiales, en sus 
vecinos cercanos, como Valle del Cauca, Ri-
saralda, Antioquia, Manizales, Quindío, entre 
otros, se presentan bajas probabilidades. En 
términos generales, el espacio geográfico 
cercano a cada departamento afecta en cierta 
medida el resultado propio del departamen-
to, de ahí la importancia de definir políticas 
públicas conjuntas a nivel más agregado en 
términos territoriales, áreas departamenta-
les en lugar de áreas metropolitanas y en 
aquellas regiones que presenten correlacio-
nes espaciales locales.

La educación en el sector oficial debe me-
jorarse de manera considerable, la inversión 
pública debe priorizarse hacia este sector, 

mejorar la infraestructura física de los cole-
gios, fortalecer el capital humano conforma-
do por el cuerpo docente y mejorar el acceso 
a las tecnologías con profesores capacitados 
en TICs. Además, la concepción de que la 
educación oficial en Colombia, en particular, 
en niveles de primaria, básica y media, es de 
menor calidad con relación a las privadas, 
debe desaparecer. Por lo tanto, es necesa-
ria la implementación de nuevos modelos 
pedagógicos y de enseñanza, pues el actual 
modelo no está funcionando, y por esto las 
brechas entre las instituciones públicas y pri-
vadas han venido aumentando. 

La jornada única es una buena estrategia, 
pero también hay otras alternativas como sa-
lones con menos estudiantes, ampliación y 
capacitación del cuerpo docente, acceso am-
pliado a tecnologías tanto dentro como fue-
ra del colegio, mayor acompañamiento por 
parte de padres de familia, entre otras, son 
acciones que pueden emprenderse desde los 
colegios. Además, deben evaluarse otras es-
trategias de enseñanza y aprendizaje, el mé-
todo de proyectos, de problemas o de juego 
de roles, y la enseñanza por descubrimiento, 
mediante la investigación dirigida, son algu-
nos temas que pueden discutirse en próxi-
mos trabajos que aborden la temática.

Finalmente, la asistencia de un estudiante 
a una institución educativa, oficial o no, se 
explica no solo por los factores personales, 
familiares o socioeconómicos del estudian-
te, sino también por las enormes diferencias 
territoriales que han acrecentado la enorme 
brecha social y económica que existe en Co-
lombia6, limitando la oferta educativa, en es-
pecial la no oficial. Por tal razón, los resulta-
dos encontrados en este trabajo deben servir 
como insumo para el desarrollo de futuras 
investigaciones sobre el panorama educati-
vo, así como para la formulación de políticas 
educativas que contrarresten las problemáti-
cas educativas por las que actualmente atra-
viesa el país.

6 Colombia es el segundo país con mayor Índice 
de Gini de América Latina después de Brasil, 
50,8% en 2019. 
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