
375375

Recibido: 16 de junio de 2023
Evaluado:10 de abril de 2024

Aprobado: 10 de mayo de 2024

Artículo de investigación

Resumen

Este artículo estudia la evolución y los determi-
nantes de la calidad de la educación en Colombia durante 
los años 2017 (antes) y 2021 (durante la pandemia), con 
el propósito de evaluar el impacto del covid-19 sobre el 
rendimiento académico de los estudiantes. Para ello, se 
empleó el método de descomposición propuesto por Firpo 
et al. (2007, 2011) que permite analizar los factores que 
determinan el diferencial en el rendimiento académico 
a través del cálculo de descomposiciones contrafactuales 
para toda la distribución del rendimiento académico; 
en particular se analizaron los cuantiles 10, 30, 50, 70 y 
90. Se encontró que la pandemia afectó el rendimiento 
académico de todos los estudiantes en general, pero en 
especial, a los estudiantes de la parte baja de la distri-
bución. Con ello se comprueba la hipótesis de que el 
desmejoramiento en las características socioeconómicas, 
familiares y personales de los estudiantes empeoró las 
desigualdades educativas existentes. 
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Abstract

This article studies the evolution and determinants of 
the quality of education in Colombia during the years 2017 
(before) and 2021 (during the pandemic), with the purpose 
of evaluating the impact of COVID-19 on students’ academic 
performance. For this purpose, the decomposition method 
proposed by Firpo et al. (2007, 2011) was used to analyze 
the factors that determine the differential in academic per-
formance through the calculation of counterfactual decom-
positions for the entire distribution of academic performance; 
specifically, the 10th, 30th, 50th, 70th, and 90th quantiles 
were analyzed. It was found that the pandemic affected the 
academic performance of all students in general, but especially 
those in the lower part of the distribution. This confirms the 
hypothesis that the deterioration in socio-economic, family 
and personal characteristics of the students worsened existing 
educational inequalities.

Keywords: Education; educational; pandemics; causal 
analysis; Colombia.

Distributive Analysis of the Impact of the COVID-19 
Pandemic on the Quality of Education in Colombia



377

Análisis distributivo del impacto de la pandemia del covid-19 
en la calidad de la educación en Colombia 

INTRODUCCIÓN

El covid-19 ha sido una de las pandemias más impactantes de la historia moderna. 
Si bien existen otras pandemias que han afectado al mundo en el pasado, como la 
gripe española de 1918, que presentó mayores tasas de mortalidad, el covid-19, 
dada su rápida propagación, ha contagiado a una mayor cantidad de personas en un 
menor tiempo, debido en gran parte a la mayor conectividad global de la sociedad 
moderna. De acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), desde 
el inicio de la pandemia en 2020 y hasta febrero de 2023, se registraron más de 758 
millones de casos de covid-19, con más de 6,9 millones de muertes relacionadas con 
el virus. Colombia ha sido uno de los países más afectados de la región, con más de 
6,3 millones de contagios y 142 mil muertes; es el tercer país de Suramérica con 
mayor número de contagios. 

La pandemia del covid-19 ha tenido un impacto sin precedentes en todo el 
mundo, que ha afectado la vida humana en todos sus aspectos. La educación no 
ha escapado de sus efectos negativos: la desigualdad y pérdida de aprendizaje, los 
problemas de salud mental en los estudiantes y el acceso a tecnologías son algunas 
de las problemáticas que se evidenciaron con la implementación, sin ningún tipo 
de preparación previa, de la educación a distancia durante las cuarentenas (García 
et al., 2021; Akseer et al., 2020). De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (Unicef), en los países de América Latina y el Caribe las escuelas 
permanecieron cerradas por más tiempo, siendo la región más afectada por el cierre 
de escuelas en todo el mundo. 

La Tabla 1 muestra la evolución del puntaje global por percentiles de las 
pruebas Saber 11 antes y durante la pandemia del covid-19. La prueba Saber 11 es 
un examen estandarizado estatal que evalúa la calidad de la educación en el último 
año del bachillerado en Colombia. 

Tabla 1. 

Evolución del puntaje global por percentil, 2017-2021 

Percentil 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Media
Puntaje Promedio 2021 183 201 215 229 243 257 272 290 315 246
Puntaje Promedio 2017 194 212 227 240 253 267 282 299 322 256
Diferencia 2021-2017 -11 -11 -12 -11 -10 -10 -10 -9 -7 -10

Fuente: datos Pruebas Saber 11 (Icfes, 2017, 2021). 
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En general, la tabla 1 muestra una disminución en el puntaje promedio en 
todos los percentiles entre 2017 y 2021. La mayor disminución se observa en los 
percentiles 10, 20, 30 y 40, donde la diferencia entre los puntajes promedio de 2021 
y 2017 es de -11 puntos. La menor disminución se observa en el percentil 90, donde 
la diferencia es de -7 puntos. La disminución en los puntajes promedio es más pro-
nunciada en los percentiles más bajos, lo que sugiere que la pandemia del covid-19 
ha tenido un impacto más significativo en los estudiantes con menores recursos y 
entornos socioeconómicos menos favorables. 

De acuerdo con cifras del Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación (Icfes), durante el periodo de 2010 a 2016 se observó una tendencia al 
alza en los resultados de las pruebas Saber 11. En 2016, el puntaje promedio fue 
de 258, ocho puntos más que en 2010; en 2017 el puntaje global promedio estuvo 
dos puntos por debajo del año anterior, mientras que, en 2019, 2020 y 2021, pe-
riodo de la pandemia, el resultado promedio para estos tres años fue de 246.33, 
niveles aún por debajo de los puntajes registrados diez años atrás. Es claro que la 
pandemia del covid-19 ha afectado negativamente el rendimiento académico de 
los estudiantes en Colombia, lo que ha llevado a una disminución en los resultados 
de las pruebas Saber 11 en los últimos años. Comprender las razones subyacentes 
de este comportamiento es de suma importancia para poder tomar medidas de 
política pública eficientes que permitan recuperar los niveles académicos perdidos 
durante la pandemia.

Dado lo anterior, el objetivo principal de este trabajo es evaluar el impacto 
que tuvo el covid-19 en el desempeño académico de los estudiantes en Colombia, 
rendimiento académico medido a través de las pruebas Saber 11; a partir del mé-
todo de descomposición propuesto por Firpo et al. (2007, 2011), se identificaron y 
cuantificaron los principales impulsores de los cambios en el rendimiento académico 
durante los años 2017 (antes) y 2021 (durante la pandemia). El diferencial en dicho 
rendimiento para los dos años se estimó para toda la distribución del rendimiento 
académico, en particular se analizaron los cuantiles 10, 30, 50, 70 y 90. La decisión 
de tomar como referencia el año 2021 obedece a que durante este año la aplica-
ción de las pruebas se normalizó con referencia al año anterior, 2020, en donde se 
realizaron algunos ajustes de tal manera que fueran más cortas, la aplicación de la 
prueba también se aplazó, además de que una porción pequeña de la población las 
presentó de manera virtual. 
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BREVE REVISIÓN DE LA LITERATURA

Algunos estudios en Colombia analizaron el efecto de ciertas variables en el ren-
dimiento académico de los estudiantes durante la pandemia; por ejemplo, Sui 
(2022) estudió el impacto que tuvo el acceso a internet móvil sobre el desempeño 
académico de los estudiantes de estratos 1 y 2 en zonas rurales que presentaron las 
pruebas Saber 11, pero tomando como referencia solamente los resultados del año 
2020; Flórez (2021) encontró que, durante la pandemia, los estudiantes con acceso 
a computadores e internet alcanzaron mejores resultados que los estudiantes sin 
acceso; y Herrera (2021) afirmó que las diferencias entre los sectores urbano y rural 
se hicieron más grandes durante la pandemia. 

Otros estudios fueron un poco más allá, y analizan los posibles impactos del 
covid-19 en el rendimiento académico de los estudiantes. Llanes et al. (2022), usando 
los datos de la prueba Saber 11 para el periodo 2016-2020, miden el cambio en la 
desigualdad del aprendizaje a partir de las características de los individuos, de sus 
hogares y de la escuela; los autores encontraron que los cierres de colegios afectaron 
negativamente el proceso de aprendizaje de los estudiantes, en especial en contextos 
más desfavorables. Por otra parte, Abadía et al. (2021), usando datos de las pruebas 
Saber 11 durante el periodo 2017-2021, a través de una combinación de corte trans-
versal, estimaron el efecto de la pandemia en el desempeño de los estudiantes de 
secundaria, los autores encontraron que la pandemia afectó negativamente el desem- 
peño académico de los estudiantes, siendo mayor el efecto en ciencias naturales. 

A nivel internacional, la evidencia empírica es un poco más amplia. Lichand et 
al. (2021), en Brasil, estimaron los efectos del aprendizaje remoto en la educación 
secundaria; utilizando una estrategia de diferencias en diferencias, los autores en-
contraron que los costos sociales de mantener cerradas las escuelas en la pandemia 
son muy altos y que las pérdidas de aprendizaje son al menos tan grandes como las 
documentadas en los países desarrollados después de la primera ola de covid-19. 
Otros estudios también encontraron efectos del cierre de escuelas relacionado el 
covid-19 con el rendimiento de los estudiantes, por ejemplo, Maldonado y De Witte 
(2022), a través de un modelo de diferencias en diferencias para Bélgica, encontraron 
además que la desigualdad tanto dentro de las escuelas como entre escuelas también 
aumentó. A través de experimentos naturales, Engzell et al. (2021), en Países Bajos, 
encontraron que el cierre de escuelas afectó de manera particular el rendimiento 
en matemáticas; mientras que Tomasik et al. (2021), en Suiza, concluyeron que los 
niños más pequeños se vieron más afectados negativamente en su aprendizaje que 
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los niños mayores. Finalmente, Andrew et al. (2020) en Inglaterra, a través de mé-
todos de regresiones múltiples, determinaron cómo las brechas en el aprendizaje se 
agudizaron durante la pandemia debido al cambio en el uso del tiempo de los niños, 
el cual presentó importantes diferencias durante la época de confinamientos sociales.

Como se puede observar, la literatura que ha cuantificado el impacto del 
cierre de las escuelas sobre el logro académico de los estudiantes es aún limitada, 
en especial en países como Colombia. Dado lo anterior, este documento realiza dos 
importantes aportes; por un lado, analiza el impacto que tuvo el covid-19 sobre el 
rendimiento académico en el país que, como ya se observó, no ha sido estudiado de 
manera detallada; y, por otro lado, generalmente este tipo de estudios emplean méto-
dos que descomponen las diferencias entre los factores explicativos y no explicativos 
de la media, como la descomposición de Oaxaca-Blinder, sin embargo, en áreas de 
estudios como la economía laboral, se han analizado de manera extensa los factores 
que determinan las diferencias salariales a través del cálculo de descomposiciones 
contrafactuales a lo largo de toda la distribución, pues se parte del supuesto de que 
los factores explicativos afectan de manera diferente a todos los trabajadores; no 
existen fundamentos para suponer que las dinámicas sean distintas en los análisis 
que se realizan acerca del rendimiento académico, ya que las características del 
estudiante, la familia y la escuela pueden afectar de manera distinta el logro acadé-
mico del estudiante, dependiendo del nivel académico alcanzado. La metodología de 
Firpo et al. (2007, 2011) permite justamente realizar estos análisis sobre funcionales 
distintos a la media, en este caso se aplicará sobre los cuantiles 10, 30, 50, 70 y 90, 
lo cual se convierte en un factor diferenciador con respecto a la literatura existente. 

DATOS Y METODOLOGÍA

Los microdatos utilizados en este artículo provienen de la prueba Saber 11 desa-
rrollada por el Icfes. La prueba Saber 11 es una evaluación estandarizada que mide 
el desarrollo de las competencias de los estudiantes que están por finalizar el ba-
chillerato, y tiene como objetivos servir de criterio para la admisión de estudiantes 
a las instituciones de educación superior y monitorear la calidad de la educación 
que ofrecen los establecimientos de educación media. Este examen de Estado, que 
presentan todos los estudiantes que cursan el último año de la educación secunda-
ria (previo al ingreso a la universidad), es requisito obligatorio de graduación de la 
educación secundaria, y de ingreso a la educación superior. 
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Un aspecto importante de estas pruebas es que son censales, es decir, incluyen 
a toda la población que pertenece a cierto nivel académico. Con la aplicación de esta 
prueba, los estudiantes deben diligenciar una encuesta o cuestionario sociodemo-
gráfico que indaga sobre la información personal, académica y socioeconómica de 
los estudiantes. Al momento de solicitar la información al Icfes, los mismos sumi-
nistran de manera anonimizada, no solo los resultados en cada una de las pruebas, 
sino también las respuestas de los estudiantes al cuestionario sociodemográfico.

Dado que el propósito de este artículo es determinar el efecto de la pandemia 
del covid-19 sobre el rendimiento académico de los estudiantes del nivel medio de la 
educación en Colombia, se estudian los años 2017 y 2021, con el objetivo de captar 
el comportamiento antes y durante de la pandemia. 

La estrategia empírica utilizada se basa en la Función de Producción Educativa 
propuesta por Hanushek (1979), que es una teoría económica que explica cómo la 
educación influye en el crecimiento económico y el desarrollo humano. La función se 
deriva de la teoría neoclásica de la producción, que describe cómo los insumos se com-
binan para producir bienes y servicios. La función de producción educativa estudia la 
relación entre el logro académico de los estudiantes y los insumos educativos, tales 
como las características individuales de los estudiantes y su nivel socioeconómico, 
las dotaciones de las escuelas, las características de los compañeros y la experiencia 
docente. La especificación de la función de producción educativa empleada en este 
artículo fue la siguiente:

Yijt = βo + β1 Xijt + β2 Zijt + β3 Sjt + β4 Pjt + εijt          [1]

donde: Y representa el puntaje global del estudiante i del colegio j para el año t; 
X es un vector de características de los individuos, tales como la edad, el género, entre 
otras; Z es un vector de características familiares del estudiante en donde se indaga 
sobre la situación socioeconómica del estudiante, la educación y ocupación de los 
padres; S contiene un conjunto de características de la escuela, tales como la jornada 
académica, su sector o naturaleza; finalmente, P es un vector de las características 
promedio de los compañeros, aquí se encuentran variables como la educación y las 
ocupaciones promedio de los padres de los compañeros, el nivel socioeconómico de 
los compañeros, entre otras. 

El puntaje global de la prueba Saber 11 puede alcanzar un máximo de 500 
puntos, y se construye a partir del promedio ponderado del puntaje en las cinco 
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competencias genéricas evaluadas, a saber: lectura crítica, matemáticas, sociales y 
ciudadanas, ciencias naturales e inglés. 

Para evaluar el impacto de la pandemia del covid-19 sobre el rendimiento 
académico de los estudiantes durante el periodo de estudio, se empleó el método de 
evaluación de impactos distributivos y descomposición propuesto por Firpo, Fortín 
y Lemieux (FFL) (2007, 2011, 2018). Estos autores proponen una técnica economé-
trica para evaluar el impacto de ciertas variables sobre distintos funcionales de una 
variable de resultado o de interés, que en nuestro caso es una medida de rendimiento 
académico. Por funcional entendemos un estadístico que representa ciertos aspectos 
de la distribución de una variable aleatoria, como la media, la varianza, la asimetría 
o los cuantiles. En particular, nos concentramos en los cuantiles (también llamados 
percentiles) que representan los valores que hacen a la forma de una distribución. Por 
ejemplo, la mediana (cuantil 50) es el valor que tiene la mitad de las observaciones 
por debajo y la mitad por arriba; el primer decil (cuantil 10) es el valor que tiene 
10 % de las observaciones por debajo y 90 % por arriba; el noveno decil (cuantil 90) 
es el valor que tiene 90 % de las observaciones por debajo y 90 % por arriba. Para 
los cuantiles esta técnica se llama regresiones por cuantiles no condicionales que se 
implementan con el llamado método RIF (recentered influence function) (ver Alejo 
et al. 2021, para un repaso metodológico). 

El enfoque FFL permite una aplicación del método de descomposición de-
sarrollado por Oaxaca (1973) y Blinder (1973), el cual posibilita la evaluación de 
cambios en variables observadas y no observadas a través del tiempo para cuan-
tificar su contribución relativa. La idea principal detrás de este método, para este 
caso, es descomponer la diferencia entre los dos años (2017, antes de la pandemia, 
y 2021, durante la pandemia) en factores que pueden explicar la diferencia en el 
rendimiento académico de los estudiantes. En particular, se busca identificar cuánto 
de la brecha en el puntaje se debe a diferencias en las características observables y 
cuánto se debe a las características no observables. Por lo tanto, la descomposición 
se realiza comparando el puntaje que los estudiantes de cada grupo (antes y durante 
la pandemia) habrían alcanzado, si hubieran tenido las mismas características que 
los estudiantes del otro grupo. Lo anterior se refiere a un ejercicio contrafactual.

Sea T = 0 (2017) y T = 1 (2021), Y_0 la variable de puntaje en 2017 y Y_1 la va-
riable de puntaje en 2021. Por otro lado, sea v un funcional de interés que, en nuestro 
caso, puede ser la media o los cuantiles de cada variable Y_t, t = 0,1. Formalmente, 
la variación total entre los dos periodos puede expresarse como:
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∆v = v(Y1) – v(Y0)          [2]

Usando el modelo de regresión propuesto en [1] podemos pensar que a su 
vez cada variable de resultado depende de un conjunto de características (X, Z, S, P). 
Definamos Y11 como la variable de resultado en T = 1 con las características en el 
periodo T = 1, (X1, Z1, S1, P1), y también Y00 como la variable de resultado en T = 0 con 
las características en el periodo T = 0, (X0, Z0, S0, P0). Dadas estas definiciones pode-
mos también definir los elementos contrafactuales Y10 y Y01, que son las variables 
de resultado en T = 1 y T = 0, respectivamente, si las características fueran las del 
otro periodo. Esto permite entonces descomponer la variación total usando la des-
composición de Oaxaca-Blinder:

∆v = [v(Y11) – v(Y10)] + [v(Y10) – v(Y00)] = ∆c
v + ∆r

v          [3]

donde tenemos el efecto "composición" (∆c
v  = v(Y11) – v(Y10)) y el efecto 

"retorno" (∆r
v  = v(Y10) – v(Y00)). El efecto composición mide el cambio total que se 

explica por las modificaciones en los atributos o las características de los individuos, 
manteniendo constante la estructura estadística del rendimiento en el tiempo; mien- 
tras que el efecto retorno evalúa los impactos de los cambios en los retornos, 
manteniendo constante la estructura de las características. La incorporación de la 
distribución contrafactual en la variación de la descomposición permite interpretar 
los resultados como un tratamiento contrafactual de los factores relacionados con 
la pandemia generada por el covid-19 en los resultados de las pruebas Saber 11. 

El cálculo de la descomposición contrafactual se realizó para toda la distribu-
ción del puntaje global en la prueba Saber 11, en particular se analizaron los efectos 
sobre los cuantiles 10, 30, 50, 70, y 90, para el año 2021 en comparación con el año 
2017. Estos cuantiles seleccionados permiten analizar la dispersión y la tendencia 
central de los datos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En el anexo se muestran los impactos marginales de las variables expuestas en la 
Tabla 2 en el rendimiento académico de los estudiantes colombianos durante los 
años 2017 y 2021; se estimaron regresiones lineales múltiples por año con base en 
la ecuación [1], teniendo en cuenta el puntaje global obtenido por los estudiantes 
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que presentaron las pruebas Saber 11 en Colombia. Los resultados muestran la 
importancia de variables como la educación de los padres, en especial del padre; 
las características del colegio, en particular las que tienen que ver con la jornada 
académica, y las características personales como el género y la etnia, en la determi-
nación del rendimiento académico de los estudiantes. Con respecto a las variables 
relacionadas con la pandemia, se observa que la variable estudiante trabaja tiene 
mayor poder explicativo en 2021; así mismo, mientras los padres desempleados 
impactan de manera negativa el logro académico de sus hijos, el efecto de las madres 
desempleadas es positivo; en general, el poder explicativo de las diferentes ocupa-
ciones del padre es mayor que el poder explicativo de las ocupaciones de la madre. 

La gráfica 1 muestra la diferencia en el rendimiento académico de los estu-
diantes entre 2017 y 2021 para toda la distribución del puntaje global. En todos 
los cuantiles se presentó un empeoramiento en el resultado de 2021 con respecto 
a 2017, con una diferencia promedio entre los dos periodos de 9,37 (línea roja). 
Una diferencia promedio estable esconde la verdadera evolución de los diferentes 
cuantiles de la distribución, ya que, en los cuantiles medios e inferiores la diferencia 
entre los dos años permaneció relativamente estable por encima de la media, sin 
embargo, en la parte alta de la distribución, la diferencia promedio entre los dos 
periodos tiende a disminuir hasta llegar acercarse a cero. Por lo tanto, al parecer la 
pandemia generada por el covid-19 afectó de manera diferente el logro académico 
de los estudiantes dependiendo del nivel de rendimiento presentado; esta alta he-
terogeneidad presentada en la evolución de los resultados justifica el análisis y la 
aplicación de la descomposición por cuantiles. 

En la Tabla 2 se muestra la descomposición de la evolución del puntaje global 
para los cuantiles de la distribución utilizando el enfoque de descomposición de 
regresión RIF propuesto por Firpo et al. (2007, 2011, 2018). Adicionalmente, se 
realizó la estimación de la descomposición de Oaxaca-Blinder sobre la media, con 
carácter informativo.

Los resultados muestran un impacto negativo de las variables explicativas 
(factores explicados) que va disminuyendo a media que aumenta el puntaje a lo 
largo de la distribución, y también un impacto negativo de la parte no explicada, que 
tiende a ser más alto en los cuantiles medios de la distribución y más bajo en las co-
las. El resultado negativo tanto de los factores explicados como de los no explicados 
indica que el deterioro en las condiciones de vida de los estudiantes y sus familias es 
mayor en la parte baja de la distribución del rendimiento, y que estuvo acompañado 
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de una disminución de la eficiencia en el sistema educativo, siendo mayor la caída 
en el percentil medio de la distribución del puntaje. Los resultados alrededor de la 
media también reflejan el impacto negativo en el rendimiento académico durante  
la pandemia; sin embargo, los factores explicativos afectaron positivamente el 
rendimiento académico de los estudiantes, a diferencia de las estimaciones en los 
cuantiles, indicando esto que la estimación alrededor de la media puede ocultar 
variaciones significativas a lo largo de la distribución. 

Los diferentes resultados en las dos estimaciones se explican, fundamen-
talmente, por los métodos de estimación empleados; mientras en el enfoque de 
Oaxaca-Blinder sobre la media se considera toda la distribución y se promedian 
los efectos de los factores explicados y no explicados en el resultado general, en el 
FFL, en lugar de promediar los efectos en toda la distribución, se proporciona un 
análisis más detallado de cómo las diferencias antes y después de la pandemia se 
distribuyen a lo largo de todo el rendimiento académico y no solo en el promedio. 
Este resultado justifica la aplicación del método FFL, el cual permite obtener resul-
tados más precisos. 

Gráfica 1. 

Cambios en el rendimiento académico por cuantiles entre 2017 y 2021

Fuente: datos Pruebas Saber 11 (Icfes, 2017 y 2021).
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Tabla 2. 

Descomposición del cambio en el puntaje global en 2017-2021 por cuantiles

Distribución Q(10) Q(30) Q(50) Q(70) Q(90) Media
Año 2021 - Puntaje 

estimado 185,766*** 218,47*** 245,678*** 275,53*** 319,004*** 248,995***

Año 2017 - Puntaje 
estimado 196,743*** 229,982*** 256,925*** 285,201*** 324,73*** 258,678***

Diferencia -10,976*** -11,511*** -11,247*** -9,671*** -5,725*** -9,683***
Contrafactual 191,277*** 224,728*** 252,764*** 282,523*** 322,757*** 

Factores explicados -5,466*** -5,253*** -4,161*** -2,678*** -1,972*** 2,575***
Factores no explicados -5,51*** -6,257*** -7,085*** -6,992*** -3,752*** -12,258***

Descomposición  
agregada RIF  

Composición RIF -3,521*** -3,586*** -3,467*** -3,097*** -3,518*** 2,575***
Error de especificación RIF -1,944*** -1,667*** -0,693*** 0,419 1,545***
Estructura de ganancia RIF -9,923*** -12,795*** -14,696*** -14,278*** -10,162*** -12,258***
Error de ponderación RIF 4,412*** 6,538*** 7,611*** 7,285*** 6,409***

Composición RIF  
Edad -0,121*** -0,112*** -0,1*** -0,076*** -0,046*** 0,171***

Sexo: masculino 0,03*** 0,075*** 0,107*** 0,13*** 0,123*** -0,018*
Sin computador e internet 

en casa -0,061*** 0,092*** 0,102*** 0,029*** -0,157*** -0,002

Estudiante trabaja -0,669*** -0,912*** -1,022*** -1,109*** -1,065*** -0,432***
Nivel socioeconómico 0,005 -0,09*** -0,256*** -0,419*** -0,498*** 0,122***
Padre con educación 

técnica -0,012 -0,013 -0,012 -0,011 -0,008 0,104***

Padre con educación 
superior 0,073*** 0,074*** 0,062*** 0,05*** 0,047*** 0,122***

Madre con educación 
técnica 0,067*** 0,087*** 0,079*** 0,076*** 0,04*** 0,181***

Madre con educación 
superior 0,197*** 0,224*** 0,204*** 0,225*** 0,204*** 0,217***

Padre empresario 0,009*** 0,00006 -0,004 -0,005*** 0,0008 0,000001
Padre trabajador por 

cuenta propia 0,084*** 0,098*** 0,109*** 0,1*** 0,083*** -0,003

Padre desempleado -0,316*** -0,249*** -0,121*** 0,002 0,124*** -0,023***
Madre empresaria -0,004*** -0,002*** -0,0004 -0,002** -0,004*** -0,005***

Madre trabajadora por 
cuenta propia -0,132*** -0,102*** -0,056*** -0,001 0,037*** -0,019***

Madre desempleada -0,029*** -0,015*** -0,027*** -0,045*** -0,077*** -0,061***
Sector del colegio: público -0,089*** -0,156*** -0,185*** -0,165*** -0,12*** 0,189***

Colegio único género 0,004*** -0,002 -0,012*** -0,026*** 0,001 -0,001
Colegio de jornada 

completa 3,495*** 4,31*** 3,682*** 2,475*** 0,303*** 2,706***

Continúa
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Distribución Q(10) Q(30) Q(50) Q(70) Q(90) Media
Colegio de jornada mañana -2,053*** -2,314*** -1,739*** -0,911*** 0,361*** -1,218***

Estructura de ganancia 
RIF  

Edad 2,705*** 4,463 -0,061 -5,601*** -6,28*** -8,422***
Sexo: masculino 0,379 0,076 -0,209 -0,548*** -1,198*** -0,769***

Sin computador e internet 
en casa -1,662*** -1,613*** -1,501*** -1,059*** -0,379 -0,689***

Estudiante trabaja -1*** -1,511*** -1,602*** -1,505*** -0,74* -0,98***
Nivel socioeconómico -3,65 -0,65 -0,875 -4,677 -2,964 -1,713
Padre con educación 

técnica 0,57*** 0,352*** 0,217** -0,342 -0,17 -0,203**

Padre con educación 
superior 0,235* 0,055 0,072 -0,25 -0,096 -0,189

Madre con educación 
técnica 0,909 0,052 -0,021 -0,397* -0,831*** -0,181

Madre con educación 
superior 0,465 -0,094 -0,11 -0,419* -0,966*** -0,149

Padre empresario 0,14 0,158 0,135*** 0,061*** 0,273*** 0,022
Padre trabajador por 

cuenta propia 0,199 0,173 0,077 -0,313** -0,051 0,145*

Padre desempleado 0,081 0,271*** 0,351*** 0,279*** 0,148*** 0,146***
Madre empresaria 0,103* 0,077*** -0,005 0,039 0,216*** 0,076*

Madre trabajadora por 
cuenta propia 0,129 0,444*** 0,383*** 0,371*** 0,164 0,224***

Madre desempleada -0,193 0,51*** 0,777*** 1,118*** 0,753*** 0,7***
Sector del colegio: público -1,052 -3,065*** -4,963*** -6,327*** -5,113*** -4,048***

Colegio único género -0,033 -0,057** -0,135*** -0,248*** -0,355*** -0,03*
Colegio de jornada 

completa 3,586*** 0,186*** -2,223*** -3,392*** -3,134*** -1,619***

Colegio de jornada mañana 3,068*** -0,312 -2,042** -2,597*** -1,536*** -0,97***
Colegio de jornada tarde 0,729*** 0,225** -0,186 -0,261* -0,14 -0,201***

Notas: los errores estándar se estimaron aplicando el proceso de Bootstrap con 200 repeticiones. 
Los valores p se estimaron asumiendo una distribución normal; *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1. 

En el primer paso de la descomposición se muestra que los cambios en los ren-
dimientos de las variables consideradas (factores no explicados) fueron el principal 
impulsor de los cambios en el rendimiento académico de los estudiantes a través del 
tiempo. En particular, el efecto retorno (factores no explicados) explica el 50,02 %, 
en el percentil más bajo, y 65,53 % en el percentil más alto de la brecha del puntaje 
global entre los dos periodos analizados (antes y después de la pandemia generada 
por el covid-19). El efecto composición agregado (factores explicados), sin embargo, 
también contribuyó a la caída el rendimiento académico, solo que en menor pro-
porción, haciéndose cada vez menor a medida que aumentan los niveles de puntaje,  
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lo que indica que el impacto de las características o variables no observables (factores 
no explicados) sobre el rendimiento académico de los estudiantes aumenta a medida 
que la distribución del puntaje global es mayor. Estos resultados iniciales se pueden 
interpretar como un tratamiento contrafactual de las variables relacionadas con la 
pandemia del covid-19, de esta manera, la ausencia de la pandemia habría implicado 
un aumento del rendimiento académico de los estudiantes hasta alrededor de 5 puntos 
en el cuantil más bajo, y 2 puntos en el cuantil más alto. Esto refuerza la hipótesis de 
que la pandemia afectó el rendimiento académico de los estudiantes en general, pero en 
mayor proporción a los estudiantes de la parte baja de la distribución. Otros estudios, 
aplicados al ámbito educativo, también encontraron que los factores no explicados 
tienen un mayor impacto en el rendimiento académico de los estudiantes; Gortazar 
(2018) analizó el descenso que tuvo España en las pruebas Pisa en 2015; Santillán y 
Vargas (2022) llegan a resultados similares en México, analizando la diferencia en el 
rendimiento escolar según la condición de pobreza. 

Al analizar detalladamente el efecto composición (factores explicados), se ob-
serva que los cambios de variables como padres con educación primaria, secundaria 
y técnica1, algunas ocupaciones del padre2, y los colegios de único género, no parecen 
explicar la variación en el rendimiento académico de los estudiantes en el tiempo. 
Los aumentos en los niveles educativos de la madre, en especial a nivel técnico y 
superior, durante el periodo de estudio, implicaron un incremento del puntaje global 
en toda la distribución, pero en especial en los cuantiles medios (30, 50, 70), dado 
que en estos cuantiles se ubica la población de clase media, en donde las mujeres 
tienen mayores opciones económicas para acceder a estos niveles educativos; en 
los cuantiles más altos una mayor proporción de madres ya tienen altos niveles de 
educación, mientras que en los cuantiles bajos tienen menos niveles, por lo que en 
estos cuantiles se presentan pocas variaciones. Este resultado coincide con lo en-
contrado por otros autores en donde el nivel educativo de la madre es más decisivo 
que el del padre (Espejel y Jiménez, 2019; De Coninck et al., 2019; Kim, 2018); de 
hecho, Cuenca (2016) considera que en países en desarrollo la importancia de la 
educación materna en el logro académico de sus hijos está asociada al rol tradicional 
que ha tenido la mujer en su formación y crianza. 

1 Tanto para el padre como para la madre, la categoría base u omitida es “sin educación”, por lo tanto, los análisis 
deben interpretarse comparando los diferentes niveles educativos contra padre o madre sin educación. 

2 Con respecto a la ocupación de los padres, la categoría omitida fue “padre empleado” y “madre empleada”. 
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En las características del colegio, variables como jornada completa3, que registró 
un importante aumento, implicó también un aumento en el impacto sobre el rendimien-
to académico de los estudiantes, en especial en los cuantiles medios y bajos (10, 30, 
50); la implementación de políticas como la jornada única, que vincula especialmente a 
los estudiantes de los puntajes bajos y medios, ha logrado impactar de manera positiva 
el rendimiento académico. Los estudiantes de una sola jornada, ya sea de mañana o 
tarde, que disminuyeron durante los dos periodos, también redujeron su desempeño 
principalmente en los cuantiles más bajos. Las variables agregadas a nivel del colegio 
presentaron comportamientos similares a las variables individuales, de esta manera, 
los incrementos en el porcentaje de padres y madres con educación técnica y superior 
de los compañeros del estudiante implicaron también incrementos en el rendimiento 
académico de los individuos, es decir, las características de los compañeros afectan de 
manera positiva el rendimiento académico.

En cuanto a las variables que se relacionan directamente con la crisis generada 
por la pandemia del covid-19, el incremento en el número de estudiantes con padre 
desempleado implicó una disminución en el puntaje global en mayor medida en los 
quintiles bajos (10, 30, 50), mientras que en el último cuantil el puntaje aumentó; 
esto indica que la condición de desempleado del padre afecta especialmente a los 
estudiantes de puntajes más bajos. Algunas ocupaciones del padre, como los cuenta 
propia o los empresarios, disminuyeron en el tiempo, lo que se tradujo en aumentos 
muy pequeños en el desempeño académico de los estudiantes. La ocupación de la 
madre jugó un rol contrario al padre, todas las ocupaciones de la madre aumenta- 
ron, mientras que las madres desempleadas disminuyeron como respuesta al compor-
tamiento de las ocupaciones del padre; esto implicó que los puntajes disminuyeran 
en todos los cuantiles, incluso en la variabl     e madre desempleada. La disminución 
del puntaje se hizo más grande a medida que aumentaba el cuantil de la distribu-
ción, lo que indica que en los niveles más altos de los puntajes el impacto negativo 
del desempleo de las mujeres se hizo más grande. Estos resultados coinciden con 
otros estudios, por ejemplo, Escarbajal et al. (2019) encontraron que la situación de 
desempleo afecta negativamente más el rendimiento de loss hijos cuando es el padre 
el desempleado; Belmonte et al. (2022) llegaron a resultados similares aplicando 
un estudio de percepción familiar sobre el rendimiento académico de los hijos en 
Cartagena, municipio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

3 En cuanto a la jornada del colegio, la categoría base u omitida fue “jornada nocturna y sabatina”.
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Con respecto a la ocupación del estudiante, la variación positiva registrada 
por esta variable estuvo acompañada de una variación negativa en el puntaje global, 
siendo esto también un efecto directo de la crisis; Huang et al. (2020) en Taiwán, y 
Contreras y Gallardo (2022) en Chile, también encontraron una relación negativa 
entre el empleo infantil y el rendimiento académico. Por otro lado, el incremen- 
to en el número de estudiantes matriculados en el sector público implicó también 
una disminución en el rendimiento de los estudiantes, siendo mayor en los cuan-
tiles medios, en donde pueden ser más frecuentes las transiciones de estudiantes 
del sector privado al sector público en tiempos de crisis. En términos generales, 
se encontró que la variación en las características de los estudiantes debido a la 
crisis generada por la pandemia del covid-19 implicó cambios en el rendimiento 
académico de los estudiantes, que se ubican especialmente en los cuantiles bajos 
y medios de la distribución, esto refuerza la idea inicial de que, en tiempos de cri-
sis los individuos más afectados son los que pertenecen a las clases baja y media. 
Kaplan et al. (2020) encuentran que los mayores costes de bienestar, generado por 
las cuarentenas que se implementaron durante la pandemia del covid-19, recaen 
en los hogares de la parte media de la distribución de la renta; los hogares de la 
parte inferior de la distribución dependen en gran medida de las transferencias 
del gobierno y, por lo tanto, se ven menos afectados, mientras que los de la parte 
superior de la distribución trabajan principalmente en empleos flexibles. 

Al analizar detalladamente el impacto de las características o variables (efecto 
retorno) que indican las diferencias en los retornos de las variables incluidas en el 
modelo manteniendo constante las variables en el tiempo, se encontró que el efecto 
de ciertas características, como la educación del padre y la madre, no presentaron 
variaciones estadísticamente significativas entre 2017 y 2021, es decir, el impacto de 
estas variables no cambio a través del tiempo. Por otro lado, características como la 
edad y el género presentaron una especie de efecto igualador, ya que, en los cuantiles 
más bajos, el efecto de estas variables sobre el rendimiento académico aumentó, 
mientras que en los cuantiles más altos ocurrió lo contrario, el efecto disminuyó. 
De esta manera, mientras en los niveles de puntajes más bajos, los hombres y los 
estudiantes de menores edades tienden a tener puntajes más altos, en la parte alta 
de la distribución, las mujeres y los estudiantes de más edad son quienes alcanzan 
mayores diferencias en el rendimiento. Los estudiantes sin computador e internet en 
casa disminuyeron su puntaje, siendo mayor la variación en los cuantiles más bajos; 
esto indica que la escasa dotación de tecnologías en el hogar afecta de manera espe-
cial a los estudiantes de menor rendimiento académico. Hurwitz y Schmitt (2020) 
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encontraron que la exposición temprana de los niños al uso de internet favorece el 
desarrollo de habilidades digitales y esto a su vez mejora el rendimiento académico 
de los estudiantes. Por otra parte, Prieto et al. (2022) concluyeron que garantizar 
el acceso a internet en el hogar durante la pandemia en España les permitió a los 
estudiantes mantener su nivel de rendimiento académico. 

Las variables que identifican la jornada del colegio muestran resultados in-
teresantes; en el caso de los colegios de jornada única se evidencia que en los dos 
primeros cuantiles (10, 30) la variación del efecto sobre el rendimiento académico 
fue positiva, es decir, en el contexto de la crisis generada por el covid-19, el impacto 
de los colegios de jornada completa aumentó en los estudiantes de menor rendi-
miento académico. En los cuantiles medios y altos ocurrió lo contrario, el efecto 
de los colegios de jornada completa disminuyó a través del tiempo, por lo tanto, al 
parecer la pandemia disminuyó el efecto de estos colegios en el logro académico 
de los estudiantes de mayor rendimiento. El impacto de las demás variables rela-
cionadas con la jornada del colegio mostró variaciones negativas, lo que indica que 
el impacto de estas variables sobre el rendimiento académico de los estudiantes 
disminuyó durante la pandemia. Con respecto a los colegios de único género, es im-
portante analizar cómo disminuye la variación del impacto a medida que aumentan 
los cuantiles de la distribución, lo cual ocurre debido a que en su mayoría este tipo 
de colegios son de carácter privado, a los cuales tienen acceso los estudiantes de 
niveles socioeconómicos más altos. Algo similar ocurre con los colegios públicos, 
en donde la variación de la diferencia entre colegios públicos y privados aumentó a 
lo largo de todos los cuantiles, por lo tanto, la variación de la diferencia de puntajes 
entre públicos y privados se hace mayor en los cuantiles más altos de la distribución. 
Algo similar encontró Padilla (2022), quien concluyó que el cambio de jornada aca-
démica de medio tiempo a tiempo completo en los colegios mexicanos incrementó 
el desempeño en lectura y matemáticas de los estudiantes. 

En cuanto a las variables que tienen que ver con la crisis, la variación del efec-
to de la variable padre desempleado fue positiva, es decir, la variación del puntaje 
de los estudiantes de padres desempleados durante la pandemia fue mayor a cero;  
en los cuantiles medios se presentan las mayores variaciones en comparación con 
los cuantiles más bajos y más altos, pues la clase media es la que generalmente tiene 
mayor probabilidad de pertenecer a la categoría empleados y, dada la pérdida de 
empleos durante la pandemia, fueron los que más afectados se vieron. El efecto de la 
variable madre desempleada es mayor que el del padre, indicando de nuevo que  
las variables relacionadas con la madre tienen mayor poder explicativo que las del padre.  
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Con respecto a la situación laboral de los estudiantes, la variación del impacto de la 
variable estudiantes que trabajan aumentó, por lo que el efecto de esta se hizo mayor 
en especial en los cuantiles medios y bajos de la distribución, por lo tanto, los estu-
diantes que trabajan presentan un menor rendimiento, con mayor intensidad, en los 
puntajes más bajos.

En términos generales, los resultados encontrados respaldan la teoría de que 
la pandemia dejó a los estudiantes rezagados académicamente en todos los ámbitos, 
al mismo tiempo que empeoró las desigualdades educativas existentes.

CONCLUSIONES

En este trabajo se estudió la evolución de los resultados de las pruebas Saber 11 
de Colombia durante los años 2017 y 2021, es decir, antes y durante la pande- 
mia generada por el covid-19. En particular, se analizó el impacto que tuvo la 
pandemia sobre el rendimiento académico de los estudiantes del último año del 
bachillerato, especialmente a través de los cambios en algunas características 
socioeconómicas de estos, así como algunas características de las instituciones 
educativas. Para mostrar esto, se utilizaron técnicas estadísticas modernas de 
descomposiciones contrafactuales por cuantiles (regresiones RIF), que tuvieron 
sus orígenes en la economía laboral y que recientemente se están empleando en 
diferentes áreas del conocimiento. El uso de la descomposición sobre los cuanti-
les y no sobre la media permitió conocer un panorama más detallado de toda la 
distribución en el rendimiento de los estudiantes, lo cual se convierte en un factor 
novedoso respecto a la literatura encontrada. 

La pandemia generada por el covid-19 afectó el rendimiento académico de 
todos los estudiantes en general, pero, en mayor medida, de aquellos de la parte baja 
de la distribución. Estos estudiantes suelen enfrentar desafíos socioeconómicos que 
limitan su acceso a recursos educativos, dejándolos menos preparados para hacer 
frente a crisis como la pandemia reciente.

La cantidad de madres educadas en los niveles superiores ha venido crecien-
do más rápidamente que la cantidad de padres educados, y esto se ve reflejado en 
el impacto que estas tienen sobre el rendimiento académico de sus hijos, el cual es 
mayor que el generado por el padre. Así mismo, aparentemente la implementación 
de la jornada única en Colombia, como parte de una política estatal, ha beneficiado 
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a los estudiantes de la parte baja de la distribución del puntaje, y ha logrado que 
estos incrementen su rendimiento académico por lo menos durante la pandemia. 

El trabajo infantil es un problema que se sigue presentando en el país, y el 
covid-19 agudizó dicho fenómeno como alternativa de generación de ingreso en 
las familias que se vieron más afectadas por la crisis; la cuestión es que, durante la 
crisis, el efecto negativo del empleo estudiantil sobre el rendimiento académico se 
hizo más grande. Algo similar ocurrió con la brecha de puntajes entre colegios pú-
blicos y privados, la pandemia género que dicha brecha se incrementara aún más a 
favor de los privados, siendo mayor en los cuantiles más altos de la distribución. Lo 
que dificulta más la situación es que el número de estudiantes matriculados en el 
sector privado disminuyó, como suele ocurrir en tiempos de crisis económicas, por 
lo tanto, no solo se incrementaron las diferencias en el rendimiento académico entre 
estudiantes de los dos sectores, sino que también se incrementaron las diferencias 
en la cantidad de estudiantes que asisten a cada sector. 

El acceso a tecnologías como el computador y la internet, sin duda, han favo-
recido el logro académico de los estudiantes, y dadas las particularidades únicas de 
la pandemia que obligó al sector educativo a incorporar de manera acelerada estos 
elementos en sus procesos de formación, el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) se volvió más importante durante la pandemia, tanto así que 
el efecto de esta variable aumentó en tiempos del covid-19, siendo mayor el efecto 
en los estudiantes de altos puntajes quienes cuentan con características socioeco-
nómicas más favorables. 

En términos generales, las características socioeconómicas, familiares y perso-
nales de los estudiantes y las escuelas presentaron importantes variaciones durante 
la pandemia del covid-19; estos cambios implicaron efectos principalmente negativos 
en el rendimiento académico de los estudiantes que se ubican especialmente en los 
cuantiles bajos y medios de la distribución. Por lo tanto, esto refuerza la idea inicial 
de que, en tiempos de crisis, los individuos más afectados son los que pertenecen a 
las clases media y baja. 

Aún es muy pronto para determinar en cuánto tiempo el sector educativo 
en Colombia volverá a recuperar los niveles prepandémicos, tanto en rendimiento 
académico como en las características socioeconómicas de las familias y los estu-
diantes, por lo que se recomienda en futuras investigaciones extender el análisis en 
el tiempo para, de esta manera, establecer cuánto tiempo tardó la recuperación del 
sistema educativo. Así mismo, sería importante implementar este análisis en otros 
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niveles académicos con el propósito de determinar cuál nivel se vio más afectado 
por la pandemia del covid-19 y cuál se demorará más tiempo en recuperarse.
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ANEXO

Regresión lineal, puntaje global por año, 2017, 2021

Variable
2017 2021

Coef. Std. Err. Coef. Std. Err.

Características individuales de los estudiantes

Edad -0,986*** 0,023 -1,477*** 0,031

Sexo: masculino 9,244*** 0,136 7,549*** 0,147

Pertenece el estudiante a una etnia -13,81*** 0,291 -13,15*** 0,317

Estudiante trabaja -6,649*** 0,153 -9,107*** 0,156

Características familiares de los estudiantes

Sin computador e internet en casa 0,028 0,203 -3,293*** 0,228

Nivel socioeconómico 0,339*** 0,016 0,305*** 0,016

Padre con educación primaria o secundaria 5,164*** 0,375 4,176*** 0,446

Padre con educación técnica 12,264*** 0,434 10,623*** 0,503

Padre con educación superior 9,603*** 0,463 7,947*** 0,529

Padre con educación de posgrado 18,144*** 0,655 16,206*** 0,735

Madre con educación primaria o secundaria 2,901*** 0,460 1,833*** 0,563

Madre con educación técnica 10,627*** 0,502 9,571*** 0,601

Madre con educación superior 8,49*** 0,538 7,354*** 0,631

Madre con educación de posgrado 16,091*** 0,703 15,97*** 0,792

Padre empresario -0,004 0,213 0,164 0,232

Padre trabajador por cuenta propia 3,841*** 0,170 4,307*** 0,184

Padre desempleado -4,021*** 0,268 -2,222*** 0,282

Padre pensionado -0,354 0,405 0,571 0,428

Madre empresaria -0,899*** 0,233 -0,25 0,246

Madre trabajadora por cuenta propia -2,502*** 0,294 0,617** 0,303

Madre desempleada 1,661*** 0,161 3,308*** 0,173

Madre pensionada -8,142*** 0,818 -4,606*** 0,926

Características del colegio

Colegio público 7,696*** 0,201 2,456*** 0,229

Colegio único género 0,441 0,367 -0,447 0,419

Colegio de jornada completa 14,761*** 0,310 11,04*** 0,347

Colegio de jornada mañana 10,644*** 0,291 8,185*** 0,344

Colegio de jornada tarde 8,673*** 0,334 6,475*** 0,399

Continúa
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Variable
2017 2021

Coef. Std. Err. Coef. Std. Err.

Características de los compañeros

Porcentaje de hombres por colegio -0,156*** 0,004 -0,167*** 0,005

Porcentaje de estudiantes trabajadores por colegio -0,121*** 0,005 -0,039*** 0,006

Nivel socioeconómico promedio  
del colegio 1,705*** 0,036 3,007*** 0,040

Porcentaje de padres con primaria o secundaria por 
colegio 0,622*** 0,017 0,286*** 0,019

Porcentaje de padres técnicos por colegio 0,698*** 0,020 0,296*** 0,023

Porcentaje de padres con educación superior por 
colegio 0,617*** 0,022 0,133*** 0,023

Porcentaje de padres con posgrado  
por colegio 0,93*** 0,032 0,378*** 0,035

Porcentaje de madres con primaria o secundaria por 
colegio 0,152*** 0,021 0,04* 0,023

Porcentaje de madres técnicos por colegio 0,244*** 0,023 0,059** 0,026

Porcentaje de madres con educación superior por 
colegio 0,3*** 0,025 0,223*** 0,027

Porcentaje de madres con posgrado por colegio 0,744*** 0,036 0,592*** 0,038

Porcentaje de padres empresarios por colegio -0,009 0,011 -0,048*** 0,012

Porcentaje de padres desempleados por colegio -0,205*** 0,012 -0,127*** 0,012

Porcentaje de padres trabajadores por cuenta propia 
por colegio 0,181*** 0,007 0,212*** 0,007

Porcentaje de padres pensionados por colegio -0,052*** 0,019 0,038* 0,020

Porcentaje de madres empresarias por colegio -0,05*** 0,012 -0,022* 0,013

Porcentaje de madres desempleadas por colegio -0,039*** 0,007 0,114*** 0,008

Porcentaje de madres trabajadoras por cuenta propia 
por colegio 0,165*** 0,013 0,336*** 0,013

Porcentaje de madres pensionadas por colegio -0,486*** 0,045 -0,367*** 0,048

Constante 70,877*** 2,677 47,254*** 2,936

Observaciones 373127 353377

R ajustado 0,3507 0,3426

Fuente: datos Pruebas Saber 11, Icfes 2017 y 2021. 

Nota: errores estándares robustos.*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1 


