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Introducción Segú n el Departamento Administrativo Nacional de Estadí stica [DANE] (2022), dúrante el periodo de 2015 a 2020 nacieron en Colombia 746.057 nin os prodúcto de ún embarazo adolescente. La Encúesta de Calidad de Vida [ECV] para el an o 2020 indica qúe, el 24,3% de las madres adolescentes túvieron qúe paúsar temporal o definitivamente sús estúdios con el fin de atender la gestacio n del feto, este tipo de embarazo significa a sú vez, mayor riesgo de mortalidad y morbilidad para el feto y la madre a comparacio n de ún embarazo adúlto (Mendoza et al., 2012). A sú vez, el 40% dejo  sús estúdios con el fin de hacerse cargo de los primeros meses (y en ocasiones an os) de la atencio n de sús hijos y los oficios del hogar, vie ndose obligadas a realizar por ún periodo indeterminado labores de cúidado no remúnerado y limita ndolas a la incorporacio n al mercado laboral remúnerado.  Es de gran relevancia resaltar qúe para el an o 2018 la poblacio n colombiana en infancia y adolescencia correspondí a a 8.075.841 de habitantes, de los cúales, el 49.1% corresponden a la poblacio n femenina de 10 a 19 an os; esto significa qúe solo para el 2018, cerca de 4% de las adolescentes censadas, estaban en estado de embarazo (sin contar las qúe ya habí an dado a lúz en este an o). Súmado a esto, para el 2020, el 43% del total de madres colombianas formaron parte de esta poblacio n como resúltado de ún embarazo adolescente (DANE, 2021), atrasando así  sú insercio n al mercado laboral, afectando la cantidad de poblacio n econo micamente activa del paí s e implicando ún costo con respecto a los ingresos 
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familiares e inversiones fiscales (dado el gasto qúe implica para el Estado el cúidado de los embarazos adolescentes en sectores como salúd y edúcacio n).  Ahora púes, este panorama permite dimensionar la problema tica qúe trae consigo la falta de inversio n y atencio n a la edúcacio n de salúd sexúal y reprodúctiva en la poblacio n adolescente del paí s. Sin embargo, la problema tica se evidencia con mayor intensidad al considerar la capacidad gúbernamental para llegar a las zonas rúrales del paí s. En estas a reas, no solo se registran tasas ma s elevadas de desercio n escolar dúrante la nin ez y adolescencia (qúe púeden explicarse o derivarse del embarazo y la maternidad temprana), sino qúe tambie n se observa ún mayor nú mero de embarazos adolescentes en departamentos colombianos con poblaciones rúrales significativas, como Antioqúia, Caúca y Narin o, entre otros (DANE, 2022). Segú n el Observatorio del Bienestar de la Nin ez (2020), el múnicipio de Túnúgúa  (Boyaca ) es el de mayor tasa de embarazo adolescente a pesar de qúe este poseí a úna poblacio n de tan solo 1.840 habitantes para el an o 2015. 
Problema de investigación (Pregunta de investigación) ¿Cúa les son las repercúsiones con respecto al nivel de escolaridad de las mújeres qúe presentan ún embarazo adolescente y cúa l es la diferenciacio n de estas afectaciones con respecto a las mújeres localizadas en las zonas rúrales de Colombia para el periodo de 2015 a 2020? 
Objetivos Objetivo general: 

- Identificar las afectaciones sociales qúe representa la problema tica de embarazo adolescente a partir de las úbicaciones geogra ficas de las qúe proviene las madres y dado esto, cúa les son las posibles afecciones acade micas qúe ellas enfrenten despúe s del embarazo. Objetivos especí ficos: 
- Estimar la magnitúd de la repercúsio n qúe tiene el embarazo adolescente sobre la desercio n estúdiantil en la zona rúral y compararla con la desercio n promedio de las nin as pertenecientes al grúpo de 15-19 an os qúe presentaron embarazo en las úrbes. 



- Identificar las principales razones de desercio n acade mica en la zona rúral colombiana a partir de encúestas obtenidas del DANE. 
- Realizar ún barrido sobre el nivel promedio acade mico obtenido en las zonas rúrales y realizar úna comparacio n con las mújeres qúe túvieron ún embarazo adolescente, teniendo como grúpo control a mújeres de 20-25 an os qúe son madres.  

Referentes teóricos Es preciso comprender las diferentes propúestas teo ricas qúe se encúentran en la literatúra con respecto a la existencia o no de la relacio n entre la desercio n escolar y el embarazo adolescente. De esta manera, se toma como referente teo rico el libro de Claúdia Goldin (2021) Career & Family, donde se presenta la idea de qúe las mújeres, al tener sú primer hijo, optan por trabajos con mayor flexibilidad horaria (y por tanto menor grado de especializacio n) dada la cantidad de tiempo qúe reqúiere la labor del cúidado y la carga qúe esta súele implicar para las mújeres. Esto es importante porqúe abre la posibilidad teo rica de qúe, al tener ún hijo en la adolescencia, la posibilidad de estúdiar y alcanzar ún nivel de escolaridad es ma s difí cil dada la rigidez del sistema edúcativo y la homogeneizacio n qúe presenta a lo largo del territorio colombiano y del tiempo (Garce s, 2017). Del mismo modo, es importante destacar la brecha histo rica a la qúe se han tenido qúe enfrentar las mújeres cúando se encúentran en estado de embarazo, púes como evidencia Goldin dúrante sú investigacio n con respecto a las brechas laborales de ge nero en Estados Unidos, para las de cadas de 1920 a 1950, la mújer era júzgada por sú sitúacio n marital donde si úna mújer era casada, se consideraba de mal gústo el hecho de qúe trabajara. Esta barrera evolúciono  y para 1950, las empresas no contrataban mújeres en estado de embarazo o con hijos infantes. Así  púes, pensar en la existencia de úna barrera para las adolescentes en estado de embarazo, parece ser úna idea ma s tangible. Súmado a esto, resaltar la Teorí a del Capital Húmano, planteada por Gary Becker (1993), nos permite analizar las afectaciones a largo plazo qúe enfrentan las madres adolescentes con respecto a la interrúpcio n de los estúdios, púes la formacio n edúcativa es la “inversio n” qúe permite a los individúos aúmentar sú prodúctividad y abrir oportúnidades econo micas dúrante el desarrollo de sú vida, así  púes, el incúrrir en úna maternidad 



temprana significara  úna limitacio n en la continúidad de inversio n de capital húmano propio lo qúe denotara  ún rezago a fútúro (en comparacio n con las mújeres qúe no poseen ún embarazo temprano) en la participacio n laboral. 
Revisión de literatura Segú n El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2020) “la adolescencia es úna etapa necesaria e importante para hacernos adúltos. Pero esencialmente es úna etapa con valor y riqúeza en sí  misma, qúe brinda infinitas posibilidades para el aprendizaje y el desarrollo de fortalezas.”, es decir, es úna etapa fúndamental en el desarrollo de la individúalidad y madúrez de cada úna de las personas. Adema s, segú n La Organizacio n Múndial de la Salúd (OMS) la adolescencia comprende de los 10 a 19 an os, dividie ndose en 2 etapas, de las cúales tomaremos como objeto de estúdio la segúnda adolescencia qúe va de los 15 a 19 an os y qúe se úso  para entender el concepto de adolescencia y sú importancia en el desarrollo de los individúos. El Fondo de Poblacio n de las Naciones Unidas (UNFPA) es la agencia de la Organizacio n de las Naciones Unidas (ONU) qúe se encarga de estúdiar y velar por el fortalecimiento de la salúd sexúal y reprodúctiva internacional; este ente fomenta a las institúciones y a los gobiernos a realizar polí ticas pú blicas qúe mejoren de manera integral los derechos reprodúctivos y faciliten el acceso al derecho de la salúd sexúal. Con el informe de “Consecúencias socioecono micas del embarazo en adolescentes en Colombia. Implementacio n de la metodologí a para estimar el impacto socioecono mico del embarazo y la maternidad adolescentes en paí ses de Ame rica Latina y el Caribe – Milena 1.0.” del an o 2020, se pretende dar evidencia a las consecúencias qúe enfrentan las madres adolescentes con respecto a sú estúdio e insercio n laboral, así  como las consecúencias qúe afrontan el Estado y la sociedad debido a las polí ticas fiscales qúe se púedan presentar con el fin de identificar y apoyar adecúadamente a esta poblacio n en sitúacio n de vúlnerabilidad por el rango etario al qúe pertenecen. De esta manera, a partir de la investigacio n se destaca qúe los ingresos laborales de las mújeres qúe presentaron ún embarazo adolescente son menores en ún 23,5% respecto a las madres qúe lo fúeron en edad adúlta, siendo esto, resúltado del rezago escolar en la formacio n súperior al tener en cúenta qúe solo el 13,8% de estas mújeres 



logran cúlminar el nivel terciario de edúcacio n, el cúal pertenece a lo qúe se conoce como edúcacio n media (qúe comprende los grados: noveno, de cimo y once). Para ello, la herramienta clave es el ana lisis de los datos qúe provee el DANE púes por medio de la lectúra de los censos nacionales (como la Gran Encúesta Integrada de Hogares [GEIH] y la Encúesta de Calidad de Vida [ECV]) y los diferentes informes (Nacimientos en nin as y adolescentes en Colombia y Mújeres rúrales en Colombia) qúe presenta la entidad, es posible no solo evidenciar la magnitúd de la problema tica del embarazo adolescente en Colombia, sino tambie n evidenciar las condiciones en las qúe se púede desarrollar este tipo de embarazo para así , tener la capacidad de comprender las consecúencias qúe enfrentan las mújeres de 10 a 19 an os qúe hacen parte de núestro grúpo a estúdiar. A partir de estos docúmentos se conclúyen las diferentes caracterí sticas para las madres adolescentes en Colombia en 2020 y todo núestro periodo de estúdio, así  púes, se destaca la tendencia en aúmento del embarazo en mújeres de 15 a 19 an os centros poblados y rúral disperso de 38,6% para el 2020 con respecto al 2015 (aúnqúe para el total nacional la tendencia fúera en descenso). Por sú parte, el estúdio Factores asociados al inicio de vida sexúal y al embarazo adolescente en Colombia. estúdio de corte transversal. (Pinzo n-Rondo n et al., 2018) orienta la investigacio n a comprender los factores sociales y econo micos qúe esta n asociados no solo a ún inicio de vida sexúal temprana sino tambie n a como dicho inicio de la vida sexúal púede dar paso a úna maternidad en edad temprana súmado a factores sociales como súfrir violencia parental o súfrir violencia sexúal, púes estos son factores de riesgo qúe púede determinar el ser parte o no de la poblacio n adolescente en estado de embarazo. Esto es clave para la determinacio n de las consecúencias de la maternidad adolescente, púes identificar las razones del porqúe  las mújeres de 15 a 19 an os entran a ser individúos gestantes permite realizar úna asociacio n de consecúencias de comportamiento y así  atender la problema tica no solo para las mújeres qúe padecen de embarazo temprano actúalmente sino tambie n redúcir la tasa de embarazo adolescente púes, como menciona el estúdio y asimismo conclúye, las repercúsiones sociales son la “elevada desercio n escolar, genera vúlnerabilidad a ser parte de redes de explotacio n sexúal comercial o redes de delincúencia y a largo plazo 



disminúye la posibilidad de encontrar empleo, redúciendo el ingreso econo mico del nú cleo familiar y generando ún mayor nivel de pobreza.” (Pinzo n, 2018, p.488). Por otro lado, Jime nez-Gonza lez et al. (2017) en el docúmento “Embarazo en adolescentes de úna comúnidad rúral de alta marginalidad. Un estúdio mixto de caso. salúd pú blica de Me xico.”, afirma qúe el hecho de pertenecer a úna zona rúral incrementa el nivel de vúlnerabilidad y de pobreza esperada, variables qúe, igúalmente elevan la probabilidad de qúe se presenten embarazos adolescentes. De esta manera “la marginalidad y las malas condiciones de vida qúe se le asocian no son ún contexto favorable para enfrentar esta problema tica e inclúso incrementa la vúlnerabilidad en qúe las adolescentes viven la experiencia del embarazo” (Jime nez-Gonza lez et al., 2017, p.17), esto nos resúlta importante a la hora de realizar ún ahondamiento en las brechas qúe se presentan en las zonas de estúdio de esta investigacio n. Para finalizar, en el docúmento Identificacio n de factores de riesgo de embarazo en poblacio n adolescente escolar úrbana y rúral colombiana de Gonza lez-Qúin ones et al. (2012) en el cúal, realizaron encúestas a estúdiantes de a reas úrbanas y rúrales para recopilar informacio n sobre sú sitúacio n sociodemogra fica, psicolo gica, familiar y de relaciones con los padres. Los resúltados mostraron qúe la estrúctúra familiar núclear es la ma s comú n, y qúe los jo venes de a reas rúrales tienen ma s riesgo de embarazo qúe los de a reas úrbanas, dato qúe es importante para núestro estúdio. La disfúncio n familiar moderada se identifica como ún factor de riesgo, pero otros factores como la disfúncio n severa y las relaciones con los padres no se evidenciaron como riesgos. Se hacen recomendaciones para prevenir el embarazo en adolescentes, como la edúcacio n sexúal y la promocio n de relaciones familiares salúdables arrojando como conclúsio n la importancia de la estrúctúra social familiar para desarrollar ún embarazo de este tipo. 
Datos y metodología: Descripción de la información disponible   La presente investigacio n aborda las consecúencias en la escolaridad en cúanto al embarazo adolescente en zonas rúrales debido a las brechas socioecono micas qúe existen en dichas zonas, qúe se resúme en la sigúiente ecúacio n:  
  



Ecuación I. 𝐵𝑎𝑗𝑜 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝛽0 + 𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟𝑎𝑧𝑜 𝑎𝑑𝑜𝑙𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒 𝛽1 + 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙 𝛽2 + 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 Mediante la estimacio n de ún modelo econome trico lineal útilizando la ECV (DANE, 2019), en la cúal se exclúyeron las 13 principales ciúdades y a reas metropolitanas (A.M.) de Colombia, se espera comprobar la relacio n positiva entre el embarazo adolescente y la úbicacio n de la madre respecto a sú nivel de escolaridad, tambie n, se espera obtener ún beta estimado el cúal permita dar úna aproximacio n a la relevancia de cada variable explicativa respecto a la explicada.  Para determinar las consecúencias ma s importantes qúe deben enfrentar las adolescentes en embarazo tras la gestacio n y validar la realizacio n de la regresio n, hay qúe analizar brevemente la sitúacio n actúal de las variables a estúdiar. Es por ello qúe, en primera medida, se presenta la distribúcio n de escolarizacio n de las madres adolescentes púes esto nos permite dar dimensio n al nivel ma ximo promedio alcanzado por el grúpo de estúdio. 
Gráfico I. Promedio del nivel ma ximo edúcativo alcanzado por madres de diferentes grúpos etarios a nivel nacional 

 

Fuente: Realizacio n propia con datos del DANE, Encúestas Vitales (EEVV) 
 



Ahora púes, es posible evidenciar qúe existe úna relacio n directa entre el embarazo y el nivel de edúcacio n, donde, entre menor sea la edad en la qúe la mújer se convierte en madre esta alcanzara  ún menor nivel edúcativo. Si bien úna primera crí tica a esto podrí a ser qúe, al poseer úna corta edad dúrante la maternidad, cúlminar ún nivel súperior de escolarizacio n es casi imposible, es importante concentrar el ana lisis en el nivel de edúcacio n media púes núestro grúpo de estúdio (adolescentes de 15 – 19 an os) deberí a presentar ún nivel similar al de los grúpos de control (madres de 20 – 29 an os), sin embargo, se videncia qúe las madres adolescentes tienen úna menor incúrrencia en cúlminar la edúcacio n media. Esto nos permite inferir qúe, dado el embarazo en las adolescentes, no es posible para ellas cúlminar sú edúcacio n media y por ello sú nivel edúcativo ma ximo se concentra en la ba sica secúndaria. Ahora púes, es importante destacar qúe la edúcacio n colombiana se divide entre edúcacio n preescolar, edúcacio n ba sica (qúe acota la ba sica primaria primero a qúinto grado y la ba sica secúndaria de sexto al noveno grado), edúcacio n media y edúcacio n súperior (FEDESARROLLO, 2014).  La anterior consideracio n sobre la redúccio n de la escolaridad en adolescentes embarazadas se refúerza con los resúltados de la encúesta de calidad de vida (DANE, 2020), púes en ella, se les pregúnta a las adolescentes qúe no estúdian y esta n embarazadas la razo n por la cúal no se encúentran cúrsando ningú n nivel edúcativo, y el 64,3% respondio  qúe la razo n principal es qúe debe encargarse de las labores del hogar (cúidado de nin os, personas del hogar, entre otras) o debido al mismo embarazo.  El ana lisis anterior respecto al nivel edúcativo y la divisio n de este es de súma importancia ya qúe, como se evidencia en la Tabla 1, solo el 12,7% de las mújeres qúe túvieron hijos en la adolescencia cúlminan el bachillerato. 
  



Tabla 1. Nivel de escolarización culminado por mujeres.  

Nivel de escolarización 

alcanzado 
Hijo en la adolescencia 

Hijo entre los 20 – 

29 años 

Ba sica primaria 25,8% 20,1% 

Ba sica secúndaria 60,4% 51,3% 

Media 12,7% 25,4% 

Universitaria (pregrado) 0,6% 2,4% 

Posgrado Completo 0,5% 0,75% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la UNFPA para 2018. Teniendo en cúenta la evidente brecha qúe se presenta en la escolaridad de las mújeres qúe padecieron ún embarazo adolescente, es importante destacar la existencia de úna brecha social ma s alla  de la de ge nero qúe se presenta en núestro grúpo de estúdio.  Histo ricamente en el paí s se ha presentado ún fúerte rezago en la rúralidad con respecto al sector úrbano dado qúe las condiciones como edúcacio n y salúd son diferentes entre estos dos sectores, generando úna brecha importante para el desarrollo de las personas; si antes se hablaba de úna diferencia de escolaridad entre adolescentes embarazadas y no embarazadas, ahora se an ade otro factor qúe púede ser determinante el cúal es “adolescente embarazada campesina”.  Segú n la Encúesta de Cúltúra Polí tica (DANE, 2019), solo el 21,9% de las mújeres aútoidentificadas como campesinas en la rúralidad, han cúlminado el bachillerato. Ahora púes, esto significa qúe de las 5’760.524 mújeres qúe habitan los centros poblados o zonas dispersas rúrales, tan solo 432.039 mújeres accedieron a edúcacio n súperior y posgrados.  
 



Gráfico II. Nivel ma ximo alcanzado de edúcacio n de las mújeres colombianas identificadas como campesinas 

 

Fuente: Elaboracio n propia con datos de ECP (DANE, 2019) Esto genera úna problema tica en núestro estúdio púes, si antes ser úna madre adolescente significaba la posible desercio n y por tanto la no cúlminacio n de la edúcacio n media, ahora, ser adolescente en ún centro poblado o en úna zona rúral dispersa significara  qúe la posibilidad de alcanzar ún nivel mayor de escolaridad se redúzca dadas las condiciones sociales a las qúe se enfrenta la rúralidad colombiana por la dificúltad de acceso al sistema edúcativo. De esta manera, es importante adicionar a este rezago la ideologí a de ge nero presente en el campo colombiano, para el cúal, segú n el 52,6% de esta poblacio n “El deber de ún hombre es ganar dinero, el deber de la mújer es cúidar del hogar y la familia” púes esto incrementa la limitacio n a obtener ún mayor nivel edúcativo para las mújeres dado qúe no se ve como algo necesario para ejercer sú “deber como mújer”. 
Resultados preliminares 

  



Tabla II. Regresio n lineal resúltado del modelo planteado. 

 

Fuente: Elaboracio n propia con datos de la Encúesta de Calidad de Vida. (DANE, 2019) Se púdo comprobar la hipo tesis de la existencia de úna relacio n positiva entre el embarazo y ún nivel edúcativo menor representado por úna menor cantidad de an os estúdiados. Esto mediante la lectúra del coeficiente qúe acompan a a la variable “embarazada” podemos afirmar qúe ún an o menos de estúdio se ve explicado en ún 8.4% por el hecho de estar embarazada. Esto afirma la importancia del estúdio, púes existe ún porcentaje de mújeres las cúales esta  teniendo afectaciones en sús estúdios y por lo tanto otras variables como sús ingresos esperados en el fútúro se vera n inflúenciadas.  Igúalmente analizar la útilizacio n de la variable edad nos permite identificar como a mayor edad el nivel de estúdios deberí a verse igúalmente creciente, sin embargo, al omitir posibles variables socioecono micas y la clara carga social y fí sica qúe implica el embarazo, es posible pensar qúe núestro modelo podrí a tener mayor peso y, por lo tanto, confirmarí a núestra hipo tesis inicial. De la misma forma, teniendo en cúenta qúe la regresio n se realizo  para la poblacio n úbicada en centros poblados y zonas rúrales dispersas, el porcentaje obtenido es ma s significativo, púes debido a la diferencia poblacional entre las grandes ciúdades, son mújeres qúe cúentan con menos oportúnidades y deben rezagarse a úna calidad de vida inferior lo qúe úna vez ma s nos confirma efectos no observables qúe no varí a en el tiempo qúe púeden aúmentar la significancia del modelo. 



Conclusiones Con base a los resúltados de la investigacio n y modelacio n de la problema tica se determina qúe el embarazo adolescente parece ser ún resúltado ma s propio del desconocimiento y desinformacio n qúe de los problemas individúales del adolescente, es decir qúe las condiciones socioecono micas son determinantes clave para el desarrollo de la mújer embarazada, todo ello potencializado por la aleatoriedad de nacer en ún centro poblado o en úna zona rúral dispersa (Gonza lez-Qúin ones, Et Al, 2012), ahora púes, las consecúencias en el nivel de escolaridad qúe el embarazo adolescente trae consigo en úna zona rúral son negativas, ya qúe las adolescentes qúe presentaron ún embarazo obtúvieron ún nivel edúcativo inferior a qúienes no hicieron parte de esta poblacio n. Se destaca a sú vez qúe, si bien el embarazo adolescente posterga la cúlminacio n de los estúdios, es ún factor ciertamente limitante para las mújeres qúe habitan fúera de la úrbe.   La afirmacio n “ún an o menos de estúdio se ve explicado en ún 8,4% por el hecho de estar embarazada” refúerza la hipo tesis preliminar, así  como la validez de las variables escogidas. Ahora bien, esto jústifica los resúltados reflejados en la ECV (2020) donde se identifica qúe en las adolescentes de entre 15-19 an os la asistencia escolar representa el 68,6%, es decir qúe el otro 31,4% de las nin as de 15-19 an os no se encúentra estúdiando, sin embargo, este porcentaje de asistencia escolar se redúce al 18,2% para las adolescentes embarazadas, evidenciando la negativa en el nivel de escolaridad esperado caúsado por la desercio n.  El presente estúdio destaca qúe, si bien la desercio n escolar se da principalmente por qúe “debe encargarse de los oficios del hogar (cúidado de nin o/as y de otras personas del hogar: adúltos mayores, personas discapacitadas, etc.)” (40%) y “por embarazo” (24,3%) lo qúe nos deja con úna súma del 64,3% de la desercio n explicada, posiblemente, a partir de caúsantes del embarazo adolescente. Por ú ltimo, se determina qúe la sitúacio n edúcativa (y por tanto laboral) de las mújeres, sí  es afectada por la edad en la qúe se es madre púes entre mayor sea la edad de la mújer, el promedio de edúcacio n de ella se úbicara  ma s alto y tendra  mayores oportúnidades laborales. De esta manera, las mújeres en adolescencia presentan úna mayor dificúltad de adqúirir a fútúro, estabilidad laboral y econo mica dadas sús condiciones de estúdio.  
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