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Tareas del cuidado y asistencia escolar en Colombia

Resumen. Este artículo explora la relación entre las actividades de cuidado no remu-
neradas y la asistencia escolar de los niños y niñas en Colombia, utilizando datos de la 
Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT) 2017-2018. A través de un modelo 
probit endógeno, se analiza cómo el tiempo dedicado a actividades de cuidado directo 
e indirecto impacta en la probabilidad de asistir a la escuela. Los resultados muestran 
que el cuidado directo afecta más negativamente la asistencia escolar de las niñas, 
mientras que el cuidado indirecto tiene un impacto mayor en los niños. Además, el 
artículo considera factores adicionales como estereotipos de género, infraestructura 
doméstica y contexto urbano-rural, concluyendo la necesidad de políticas públicas 
que aborden las desigualdades de género en el cuidado infantil.

Palabras clave: economía del cuidado, asistencia escolar, actividades no remuneradas, 
uso del tiempo; JEL: J01, J16, J22

Care and School Assistance Tasks in Colombia

Abstract. This article examines the relationship between unpaid care activities and 
school attendance for children in Colombia, using data from the 2018 National Time 
Use Survey (ENUT). An endogenous probit model is applied to analyze how time 
spent on direct and indirect care activities impacts school attendance probability. 
The findings indicate that direct care more negatively affects girls’ school atten-
dance, whereas indirect care has a greater impact on boys. The study also considers 
additional factors like gender stereotypes, household infrastructure, and urban-rural 
context, concluding that public policies should address gender disparities in child 
care responsibilities.

Keywords: care economy, school attendance, unpaid activities, time use;  
JEL: J01, J16, J22

Tarefas de cuidado e assistência escolar na Colômbia

Resumo. Este artigo examina a relação entre as atividades de cuidado não remunerado 
e a frequência escolar de crianças na Colômbia, utilizando dados da Pesquisa Nacio-
nal de Uso do Tempo (ENUT) de 2018. Através de um modelo probit endógeno, 
analisa-se como o tempo dedicado às atividades de cuidado direto e indireto impacta 
a probabilidade de frequentar a escola. Os resultados mostram que o cuidado direto 
afeta mais negativamente a frequência escolar das meninas, enquanto o cuidado 
indireto tem maior impacto sobre os meninos. O estudo também considera fatores 
adicionais, como estereótipos de gênero, infraestrutura doméstica e contexto urbano-
-rural, concluindo a necessidade de políticas públicas que abordem as desigualdades 
de gênero no cuidado infantil.

Palavras-chave: economia do cuidado, frequência escolar, atividades não remuneradas, 
uso do tempo; JEL: J01, J16, J22
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1. INTRODUCCIÓN

Colombia es un país latinoamericano que enfrenta grandes retos en 
materia de equidad y superación de la pobreza. En 2023, la pobreza 
monetaria fue del 33 % y la pobreza monetaria extrema alcanzó el 
19,8 %. Además, la brecha de género en la pobreza monetaria fue de 
8,2 puntos porcentuales a nivel nacional entre hombres y mujeres jefes 
de hogar (DANE, 2024, p. 10). Las brechas de género trascienden 
la pobreza monetaria, ya que las mujeres realizan la mayor parte del 
trabajo de cuidado no remunerado, lo cual limita su participación 
en actividades remuneradas y reduce sus posibilidades de lograr una 
mayor autonomía económica. Así, lo que ocurre en el interior de 
los hogares afecta de manera diferenciada y desproporcionada a las 
mujeres (Fajardo & Mora, 2024). El gobierno nacional ha imple-
mentado políticas para reducir estas brechas de género; una de ellas 
es la expedición de la Ley 1413 de 2010, mediante la cual se regula 
la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de cuentas na-
cionales. Desde 2013, en Colombia se realiza la Encuesta Nacional 
del Uso del Tiempo (ENUT), una medición trienal que ha permitido 
avanzar en la discusión sobre el trabajo de cuidado no remunerado que 
se lleva a cabo en los hogares colombianos y que recae principalmente 
en mujeres y niñas (DANE, 2018).

Poner en la agenda de la política pública la economía del cuidado 
y el desbalance existente entre hombres y mujeres constituye una 
tarea central para avanzar en la equidad de género en Colombia. La 
Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT) ha revelado que no 
solo las mujeres adultas realizan más tareas de cuidado en los hogares, 
sino que también las niñas experimentan esta distribución desigual. 
Por lo tanto, es pertinente preguntarse si esta brecha afecta aspectos 
de la vida de las niñas, como la asistencia escolar y, en consecuencia, 
su acumulación de capital humano. 

La mejora del capital humano es un elemento fundamental para 
reducir la pobreza (Guerrero Jiménez, 2019). Así, la participación de 
los niños en las escuelas primarias y secundarias desempeña un papel 
importante en el desarrollo de la infraestructura social, especialmente 
en los países más pobres (Assaad et al., 2010, p. 2).

Aunque se ha establecido una fuerte correlación negativa entre las 
responsabilidades laborales de los niños en el mercado y su rendi-
miento o logros educativos (Post & Pong, 2000; Heady, 2000), se ha 
prestado menos atención al efecto del trabajo doméstico, remunerado 
y no remunerado, en la escolarización de las niñas. Las definiciones 
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convencionales de trabajo suelen ignorar una variedad de actividades 
infantiles que podrían poner en riesgo la asistencia escolar de los me-
nores. Esto es especialmente cierto para las niñas, quienes a menudo 
deben realizar más tareas domésticas que los niños, durante muchas 
horas al día, y que, por su naturaleza, pueden ser menos flexibles de 
lo que comúnmente se supone (Levison et al., 2001).

La economía feminista ha debatido desde hace décadas la impor-
tancia de estas actividades domésticas dentro de la llamada economía 
del cuidado. La discusión sobre lo que se considera o no como eco-
nomía del cuidado es amplia y continúa en desarrollo (Folbre, 2021; 
Esquivel, 2011). Para este caso en particular, el trabajo de cuidado no 
remunerado se entiende como todas aquellas actividades no pagadas 
que se llevan a cabo en los hogares y que permiten el sostenimiento 
de la vida y del sistema social. Dentro de estas actividades, algunas 
requieren una estrecha interacción personal o emocional con otros 
miembros del hogar, tales como el cuidado de niños, ancianos o 
personas que necesitan atención. Entre estos cuidados se incluyen, 
entre otros, cocinar, ayudar a vestir o brindar soporte emocional. Es-
tas actividades se consideran de cuidado directo y, por su naturaleza, 
exigen un mayor esfuerzo físico, emocional y de tiempo por parte 
del cuidador (Friedemann Sánchez, 2012, p. 61). Las actividades de 
cuidado indirecto, según la definición de Folbre (2006), son aquellas 
que brindan apoyo a las de cuidado directo; por lo tanto, la categoría 
de “cuidado indirecto” representa una especie de residual: todo lo que 
no sea atención directa (Folbre, 2006, p. 187).

Este trabajo explora la relación entre la decisión de los hogares de 
enviar a los niños y niñas a la escuela y las tareas de cuidado realiza-
das en el hogar, así como otras variables que pueden influir en esta 
decisión. La relación entre las actividades de cuidado y la escolaridad 
se complica porque existen factores que afectan tanto la capacidad 
de los niños y niñas para asistir a la escuela como su necesidad de 
realizar actividades de cuidado (directo e indirecto) en sus hogares. 
Además, el cuidado puede afectar la capacidad de asistir y tener éxito 
en la escuela, mientras que el fracaso escolar puede llevar a un hogar 
a decidir que el niño o niña permanezca en casa ayudando con las 
tareas de cuidado. Al explorar esta relación, es necesario considerar la 
endogeneidad entre la asistencia escolar y las tareas del hogar (Ram-
mohan, 2014; Bérenger & Verdier-Chouchane, 2016; Kis-Katos, 
2012; Kruger et al., 2010; Assaad et al., 2010).

Respecto a las razones por las cuales las niñas dedican más horas 
que los niños a las actividades de cuidado, los roles de género son 
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una variable importante a considerar en el análisis y que no ha sido 
utilizada en este tipo de modelos. Este trabajo avanza en esa direc-
ción. Otro aspecto relevante en investigaciones sobre actividades de 
cuidado en los hogares es la infraestructura que posee el hogar para 
desarrollar ciertas tareas de manera más eficiente y liberar tiempo, 
especialmente para las mujeres. Por ejemplo, el acceso a lavadoras y 
agua potable. Los servicios deficientes de agua y saneamiento au-
mentan sustancialmente la carga del trabajo doméstico, lo que lleva 
a los padres a depender en gran medida del trabajo de las niñas, a 
menudo a costa de su educación (Kaul, 2015). Por otro lado, el acceso 
a infraestructura y/o tecnología también ha impactado las labores 
domésticas y el tiempo dedicado a estas. Un ejemplo es el de las la-
vadoras, cuyo impacto en el tiempo destinado al cuidado de la ropa y, 
en consecuencia, en otras actividades de los miembros del hogar, ha 
sido ampliamente estudiado (Bose, Jain, & Walker, 2022; Tan, 2021; 
García-Jimeno & Peña, 2016).

En este artículo se utiliza un modelo probit endógeno para ana-
lizar la relación entre el cuidado y la asistencia escolar, con datos de 
la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT) que se realiza 
cada tres años en Colombia desde 2013; para este estudio se utiliza 
la ENUT de 2018.

La principal contribución de este artículo es analizar de manera 
simultánea la relación entre la asistencia escolar y las actividades de 
cuidado. Debido a la potencial endogeneidad, emplearemos dos ins-
trumentos para corregir este problema: el acceso a lavadora y a agua 
potable. Hasta donde conocemos, no existen en Colombia estudios 
que relacionen las actividades de cuidado directo e indirecto realizadas 
por los niños y el impacto de estas en la asistencia escolar; este artículo 
contribuye a la literatura en este sentido. Asimismo, se incluye en el 
análisis una variable novedosa como son los estereotipos de género.

2. REVISIÓN DE LITERATURA.

La asistencia escolar ha sido un tema ampliamente discutido y rela-
cionado con el trabajo infantil, la pobreza y los factores socioeconó-
micos de los hogares. Sin embargo, en lo que respecta a las tareas en 
el hogar, especialmente en el uso del tiempo, aún queda mucho por 
investigar, dado que las encuestas de uso del tiempo son instrumentos 
novedosos, particularmente en Latinoamérica.

La importancia de la asistencia escolar y el logro educativo en la 
reducción de la pobreza ha sido ampliamente documentada (Arias & 
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Sucari, 2019; Abdul-Hakim et al., 2010; Torres-Rivas et al., 2017). 
Los beneficios de la educación incluyen una mayor acumulación de 
capital humano para el individuo y para la sociedad, a través de una 
variedad de efectos secundarios (Assaad et al., 2010, p. 6). Las razo-
nes por las cuales los niños y niñas no asisten a la escuela han estado 
fuertemente relacionadas con el trabajo infantil y el trabajo doméstico 
(Shafiq, 2007; Getinet & Beliyou, 2012; Emerson & Souza, 2002). 
Ambas relaciones han sido objeto de frecuentes estudios, mostrando 
que los mecanismos por los cuales una afecta a la otra no son del todo 
claros ni unidireccionales; el bajo rendimiento escolar puede llevar a 
que los niños sean incorporados al trabajo infantil, pero también el 
trabajo infantil puede impedir el buen rendimiento escolar. Además, 
el rendimiento escolar obedece a múltiples factores socioeconómicos 
y de entorno (Assaad et al., 2010).

Las investigaciones han mostrado que el trabajo infantil y la es-
colaridad no afectan de igual manera a niños y niñas (Rammohan, 
2014; Bérenger & Verdier-Chouchane, 2016; Kis-Katos, 2012). La 
literatura reciente también destaca la necesidad de ampliar la defini-
ción de trabajo hacia el ámbito de las actividades de cuidado dentro 
de los hogares, que son en su mayoría no remuneradas y distribuidas 
de manera desigual entre mujeres y hombres, incluidos los menores 
de edad (Kruger et al., 2010; Assaad et al., 2010).

La definición de trabajo como actividad remunerada y de cuidado 
como aquella que se produce en el hogar y que es en su mayoría no 
remunerada ha sido objeto de fuertes debates en la economía feminis-
ta. Estos debates evidencian que las medidas tradicionales de trabajo 
no incluyen una variedad de actividades realizadas por los niños, las 
cuales podrían afectar su educación. Esto es especialmente relevante 
para las niñas, quienes soportan un mayor volumen de actividades 
domésticas, tareas que son menos flexibles de lo que se suele asumir 
y que pueden estar afectando su rendimiento escolar (Levison et al., 
2001; Hazarika & Arjun, 2003). Ampliar la definición de trabajo para 
incluir las actividades desarrolladas en el hogar resalta la importancia 
de su reparto, ya que la sobrecarga de tareas en algunos miembros 
del hogar, especialmente en mujeres, puede limitar sus oportunidades 
en el ámbito remunerado y en la formación de capital humano. Si el 
reparto de tareas en el hogar es desigual y sobrecarga las actividades 
de mujeres y niñas (Departamento Administrativo Nacional de Es-
tadística DANE, 2015), es relevante investigar qué determina esta 
desigualdad y cómo afecta sus posibilidades en el ámbito laboral y 
en sus logros educativos.
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El volumen de actividades en el hogar está ligado no solo a las ca-
racterísticas del hogar, sino también a las percepciones que los padres 
o responsables tienen sobre lo femenino y lo masculino, es decir, sobre 
los roles de género. Estos se definen como el conjunto estructurado 
de creencias compartidas en una cultura o grupo sobre los atributos, 
características o actividades asociadas a cada género (Castillo Mayén 
& Montes Berges, 2014). Estos estereotipos de género pueden influir 
en las decisiones de los padres y, por ende, en las elecciones educativas 
de los niños, su acumulación de capital humano y sus logros econó-
micos futuros (Tuwor & Sossou, 2008; Favara, 2012, p. 3).

Estos roles de género han asignado a las niñas tareas como el cui-
dado de animales, la búsqueda de agua o el cuidado de niños menores. 
Así, muchos estudios han relacionado las posibilidades de las niñas de 
asistir a la escuela o trabajar con las dotaciones de infraestructura de 
servicios públicos o con la posesión de bienes de capital que faciliten 
el trabajo doméstico y liberen a las niñas de este tipo de actividades 
(Kaul, 2015; Lloyd et al., 2003; Tan, 2021; García-Jimeno & Peña, 
2016).

En Colombia, la posibilidad de que los niños y niñas asistan al 
colegio se ha explicado mediante factores relacionados con el hogar, la 
zona, el contexto, o como una decisión conjunta entre trabajo infantil 
y escolaridad (Acevedo González et al., 2011; Cortés Aguilar et al., 
2018). Asimismo, se ha estudiado el reparto de las actividades de cui-
dado entre mujeres y hombres, especialmente a partir de la aplicación 
de la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo3, que ha permitido una 
aproximación al uso del tiempo en los hogares colombianos.

Varios estudios de las últimas décadas reconocen la necesidad 
de considerar la escolarización junto con el empleo de los niños en 
la fuerza laboral y sus responsabilidades no laborales. Este enfoque 
integral es esencial para lograr una comprensión adecuada de cómo 
facilitar el éxito educativo de los niños que enfrentan múltiples res-
ponsabilidades. En consecuencia, la escolaridad y el trabajo infantil 
se han estudiado mediante modelos probit bivariados (Bérenger & 
Verdier-Chouchane, 2016; Cortés Aguilar et al., 2018; Getinet & 
Beliyou, 2012) que relacionan ambas elecciones. También se ha ex-
plorado la relación entre la escolaridad, el trabajo remunerado y las 
tareas del hogar o el ocio a través de modelos probit trivariantes o logit 
generalizados ordenados (Kis-Katos, 2012; Kruger et al., 2010). Sin 
embargo, ninguno de estos enfoques intenta desenredar los efectos 
causales del trabajo infantil en la matrícula escolar. 

3 Esta encuesta tiene tres versiones para Colombia, 2013, 2018, 2020.
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Algunos estudios han empleado el método de variables instrumen-
tales para identificar el efecto causal del trabajo infantil en el éxito 
educativo en varios países en desarrollo. Sin embargo, en todos los 
casos, la atención se centró en el trabajo remunerado y, en general, en 
el trabajo agrícola (Boozer & Suri, 2001; Gunnarsson et al., 2006). 
El trabajo de Assaad et al. (2010a) es novedoso, ya que, mediante un 
enfoque probit bivariado modificado, estima el efecto del trabajo en 
la escolaridad, permitiendo la determinación simultánea de ambos 
resultados y corrigiendo la endogeneidad. Presenta evidencia de que 
la considerable carga de trabajo doméstico de las niñas conduce a 
tasas más bajas de asistencia escolar. En esta misma línea, Assaad et 
al. (2010b) estiman mediante ecuaciones simultáneas, con un modelo 
tobit y probit conjunto, el efecto causal de la deserción escolar de las 
niñas y el trabajo doméstico.

3. HECHOS ESTILIZADOS

Por las características del territorio colombiano, el país se divide en seis 
regiones naturales: Andina, Caribe, Pacífica, Orinoquía, Amazonía e 
Insular. La información estadística obtenida en Colombia considera 
esta división natural del territorio, pero también incluye otro dominio 
estadístico, Bogotá, como ciudad capital, debido a su peso económico 
y población. Esta investigación considera los dominios estadísticos 
de la Encuesta del Uso del Tiempo para Colombia, que son: región 
Caribe o Atlántica, región Andina o Central, región Oriental u Ori-
noquía, región Pacífica, Bogotá y la Isla de San Andrés.

Gráfica 1.
Escolaridad de la población entre 10 y 18 años

Fuente: DANE. Encuesta Nacional del Uso del Tiempo. ENUT 2018. Elaboración propia. 
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En todo el territorio nacional, se observa que, en promedio, el 14 
% de los niños y niñas entre 10 y 18 años no asisten a una institución 
educativa. San Andrés es el dominio geográfico con la mayor tasa de 
no asistencia escolar, con un 17 %, mientras que la región con la tasa 
más baja de no asistencia es Bogotá, con un 12 %, según datos de la 
ENUT.

Gráfica 2.
Minutos diarios en promedio dedicados a tareas del cuidado directo

Fuente: DANE. Encuesta Nacional del Uso del Tiempo. ENUT 2018. Elaboración propia. 

Las diferencias entre niños y niñas también se observan en el tiempo 
que ambos dedican a las actividades de cuidado, en este caso, al cui-
dado directo; sin embargo, son las niñas quienes dedican una mayor 
cantidad de minutos diarios a este tipo de actividades. En promedio, 
las niñas colombianas dedican 60 minutos diarios a actividades de cui-
dado directo en sus hogares, frente a 31 minutos de sus pares varones. 
Las diferencias regionales entre niños y niñas en el tiempo dedicado 
al cuidado directo muestran que la región Oriental es donde se dedica 
la mayor cantidad de minutos a este tipo de cuidado. Asimismo, es 
en esta región donde se observa la mayor diferencia entre varones y 
mujeres (4.8 puntos porcentuales). Los datos revelan que, entre los 
niños y niñas de Colombia, también existe una distribución inequita-
tiva de las actividades de cuidado no remuneradas, particularmente en 
el cuidado directo4, que por su naturaleza requiere un mayor esfuerzo 
físico y emocional por parte de los cuidadores.

4 Se incluyen en el cuidado directo las siguientes actividades realizadas 
para personas del mismo hogar: llevar comida a su lugar de trabajo, cuidar 
mascotas, supervisar juegos, contar o leer cuentos, llevar al parque, aconsejar 
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Gráfica 3.
Estereotipos de género por regiones

Fuente: DANE. Encuesta Nacional del Uso del Tiempo. ENUT 2018. Elaboración propia. 

Las razones por las cuales existen estas diferencias entre los niños y 
las niñas pueden estar relacionadas con la existencia de estereotipos 
de género que refuercen la idea sobre lo que es propio del sexo feme-
nino y del masculino; la ENUT hace varias preguntas que permiten 
acercarse a esos estereotipos por parte del jefe del hogar. Entre todas 
las preguntas disponibles, se escogió la siguiente para identificar 
dichos estereotipos: ¿Considera usted que las mujeres son mejores para 
el trabajo doméstico que los hombres? Cuando el encuestado responde 
que está “muy de acuerdo” con esta afirmación, se considera que el 
jefe de este hogar tiene un fuerte estereotipo de género frente a las 
tareas domésticas, lo cual puede afectar la distribución de estas al 
interior del hogar. La gráfica 3 muestra el porcentaje por cada región 
de aquellos hogares considerados como liderados por alguien con 
un fuerte estereotipo de género, frente a aquellos que no están de 
acuerdo con esta idea.

Los datos muestran que en las regiones Atlántica y Centro, al-
rededor del 60 % de los niños y niñas viven en hogares con fuertes 
estereotipos de género; le siguen de cerca la región Oriental y la Pa-
cífica, con un 58 % y 50 % de niños que viven en hogares con fuertes 
estereotipos de género, respectivamente. Solo en Bogotá y en la Isla 
de San Andrés hay un mayor porcentaje de niños y niñas que viven 
en un hogar donde no hay un fuerte estereotipo.

o consolar, llevar o recoger a alguien en su sitio de estudio o en activida-
des culturales, y cuidar a personas enfermas o en condición de discapacidad. 
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Gráfica 4.
Acceso a agua potable

Fuente: DANE. Encuesta Nacional del Uso del Tiempo. ENUT 2018. Elaboración propia. 

Otro elemento considerado en la literatura que puede ayudar a explicar 
la cantidad de tiempo dedicado en los hogares, y que también influye 
en las responsabilidades asignadas a los niños y las niñas, es el acceso 
al agua potable, especialmente en áreas rurales (Assaad et al., 2010b, 
p. 6; Admassie, 2003, p. 175). En las cuatro regiones incluidas en la 
encuesta, el acceso al agua potable por parte de los hogares supera el 80 
%. La situación es muy diferente en los dos dominios adicionales in-
cluidos en la encuesta, ya que en Bogotá este porcentaje es del 99,5 %,  
mientras que en la Isla de San Andrés es tan solo del 13,14 %.

Gráfica 5.
Acceso a máquina lavadora

Fuente: DANE. Encuesta Nacional del Uso del Tiempo. ENUT 2018. Elaboración propia. 

En el caso del acceso a las lavadoras, el dominio geográfico con 
mayor acceso a este electrodoméstico es Bogotá, donde el 82 % de 
los niños viven en un hogar que cuenta con lavadora. Le siguen las 
regiones Central, Pacífica y Atlántica, con un 66 %, 65 % y 61 %, 
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respectivamente. Finalmente, el dominio geográfi co con menor acceso 
a la lavadora es San Andrés, con un 35 %.

4- LA E STRATEGIA EMPÍRICA

La decisión de los hogares de enviar o no a los niños a la escuela y 
las tareas de cuidado en el hogar pueden estar relacionadas, ya que el 
cuidado puede afectar la capacidad de asistir y tener éxito en la escuela, 
mientras que el fracaso escolar puede llevar a que un hogar decida que 
el niño o la niña se queden en casa ayudando con las tareas de cuidado. 
Por ende, existe un potencial problema de endogeneidad si se desea 
estudiar cómo las actividades de cuidado afectan la asistencia de los 
niños a la escuela. Es decir, un bajo rendimiento escolar puede hacer 
que los padres decidan que los niños y las niñas dejen de asistir a una 
institución educativa y les asignen tareas del hogar, o una sobrecarga 
de tareas puede hacer que deban abandonar el colegio o tengan un 
bajo rendimiento escolar que los expulse del sistema.

De esta forma, aquí se propone, como estrategia empírica, la esti-
mación de un modelo probit con regresor endógeno. Formalmente, 
el modelo es:

16

cuidado. Por ende, existe un potencial problema de endogeneidad si se desea estudiar 

cómo las actividades de cuidado afectan la asistencia de los niños a la escuela. Es decir, 

un bajo rendimiento escolar puede hacer que los padres decidan que los niños y las 

niñas dejen de asistir a una institución educativa y les asignen tareas del hogar, o una 

sobrecarga de tareas puede hacer que deban abandonar el colegio o tengan un bajo 

rendimiento escolar que los expulse del sistema.

De esta forma, aquí se propone, como estrategia empírica, la estimación de un modelo 

probit con regresor endógeno. Formalmente, el modelo es:

𝑦𝑦!"∗ = 𝑦𝑦$"𝛽𝛽 + 𝑥𝑥%"𝛾𝛾 + 𝑢𝑢" (1)

𝑦𝑦$" = 𝑥𝑥!"𝛱𝛱! + 𝑥𝑥$"𝛱𝛱$ + 𝑣𝑣" (2)

Donde i=1,..., N, 𝑦𝑦$" es un vector 1×p 1xp variables endógenas, 𝑥𝑥!" es un vector 1×k   

variables exógenas, 𝑥𝑥$" es un vector 1×k2 de  instrumentos, con la ecuación para 𝑦𝑦$"
escrita en forma reducida. Se supone además que (𝑢𝑢" , 𝑣𝑣") ∼ 𝑁𝑁(0, 𝛴𝛴), donde 𝜎𝜎!!se 

normaliza a uno para identificar el modelo. 𝛽𝛽 y 𝛾𝛾 son vectores de parámetros 

estructurales, y 𝛱𝛱! y 𝛱𝛱$ son matrices de parámetros de forma reducida. Este es un 

modelo recursivo:  𝑦𝑦$" aparece en la ecuación para 𝑦𝑦!"∗ , pero 𝑦𝑦!"∗ no parece en la 

ecuación para 𝑦𝑦$" ; 𝑦𝑦!"∗ no se observa , pero sí se observa

(3)

Este modelo supone que (𝑢𝑢" , 𝑣𝑣") se distribuye de forma normal multivariada

independiente e idénticamente distribuida para todo i (Stata, n.d., 5).
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con la ecuación para y2i escrita en forma reducida. Se supone además 
que (ui, vi) ~ N(0, ∑), donde σ11 se normaliza a uno para identifi car 
el modelo. β y γ son vectores de parámetros estructurales, y ∏1 y ∏2
son matrices de parámetros de forma reducida. Este es un modelo 
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Especifi camente, se considera a y*
1i como una variable dicotómica 

para el caso de la asistencia escolar de los niños y niñas colombianos, 
la cual está relacionada con el regresor endógeno (y2i), que en este caso 
es el tiempo dedicado por las niños niñas del hogar a las actividades 
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del cuidado (horas totales dedicadas al cuidado en general, o al cui-
dado directo o indirecto). El modelo, de esta forma, se define como:
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En la ecuación (4) se incluyen como variables de control los este-
reotipos de género del jefe del hogar, la edad, la etnia, la zona, una 
interacción entre el tipo de cuidado y la presencia de niños menores 
de cinco años en el hogar, y una variable regional. 

La asistencia escolar ha sido ampliamente estudiada en relación 
con las características de los hogares y el contexto de los estudiantes 
(Morrissey et al., 2014; Bedi & Marshall, 2002). La relación de esta 
variable con el trabajo infantil ha recibido especial atención (Cortés 
Aguilar et al., 2018; Urueña Abadía et al., 2009). Existen algunos 
estudios sobre la relación entre la asistencia escolar y una definición 
más amplia de trabajo, extendiendo las actividades de los niños al 
ámbito de lo no remunerado, como las tareas del hogar (Assaad et 
al., 2010a) o el trabajo doméstico (Dammert, 2009). Sin embargo, no 
se conoce en la literatura ningún estudio que relacione la asistencia 
escolar con un tipo específico de cuidado en el hogar, como el cuidado 
directo e indirecto, o con los estereotipos de género del jefe del hogar 
como variable explicativa de la asistencia al colegio.

La variable de edad y su valor al cuadrado se han utilizado en 
modelos de asistencia escolar y de trabajo infantil para evidenciar el 
efecto que tienen sobre estas variables los diferentes rangos etarios, así 
como la existencia de rendimientos decrecientes de la edad (Assaad 
et al., 2010b; Dammert, 2009; Getinet & Beliyou, 2012). Estos fenó-
menos han demostrado no ser neutrales al género; el sexo de los niños 
y las niñas es relevante en las decisiones de los hogares respecto a la 
asistencia escolar y las actividades domésticas (Favara, 2012; Tuwor 
& Sossou, 2008; Dammert, 2009). La estructura del hogar también 
es determinante en las decisiones de escolaridad y cuidado; por ello, 
se incluye en el análisis la variable de presencia de niños menores 
de cinco años en el hogar, así como una interacción entre el cuidado 
directo y dicha presencia (Getinet & Beliyou, 2012; Levison et al., 
2001). Otras variables tradicionalmente incluidas en el análisis de la 
escolaridad y el cuidado son la etnia y la ubicación en zonas rurales 
o urbanas (Zapata et al., 2011; Goulart & Arjun, 2008).
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Entre el conjunto de variables a considerar está la región donde 
viven los niños y niñas, puesto que pueden existir diferencias regionales 
no observadas que impactan la asistencia escolar y/o las actividades de 
cuidado (Mora Rodríguez & Estrada Nates, 2021). Trabajos como el 
de Bérenger y Verdier (2016) exploran estas diferencias regionales en 
la asistencia escolar y el trabajo infantil en áreas rurales de Etiopía.

En el modelo se incluyen dos instrumentos: el primero es una 
variable que identifica si el hogar en el que vive el niño cuenta con 
lavadora de ropa, y el segundo instrumento es el acceso al agua pota-
ble. Con respecto a la lavadora, consideramos que este instrumento 
se relaciona con las actividades de cuidado en la medida en que un 
hogar con máquina de lavar ahorra tiempo de cuidado (Tan, 2021; 
Gershuny & Harms, 2016). Por ejemplo, la ENUT muestra que la 
brecha entre hombres y mujeres en las actividades de cuidado del 
vestuario es de 29,2 %, y la diferencia en el tiempo dedicado entre 
hombres y mujeres a esta actividad es de aproximadamente una hora 
diaria (DANE, 2018). Cabe destacar que algunas administraciones 
locales, como en el caso de Medellín, han adoptado políticas como la 
entrega de lavadoras para reducir el tiempo que las mujeres dedican 
al cuidado del vestuario (Alcaldía de Medellín, 2024). En cuanto al 
acceso al agua potable, este instrumento ha sido ampliamente utili-
zado en la literatura (Assaad et al., 2010a; Bhargava & Kerr, 2022; 
Kerr, 2019).

De esta forma, la tabla 1 muestra las variables utilizadas y su es-
tadística descriptiva.

Tabla 1.
Variables del modelo probit con regresor endógeno

Variables Definiciones Estadísticas 
descriptivas

Dependiente  

Asistencia Escolar (y1)

=1 si el niño o niña están ma-
triculados en una institución de 
educación.

Si asiste =   18399 
(86%)

=0 en otro caso. No asiste = 2992 
(14%)

Independientes  

Tiempo de cuidado 
Continua. Corresponde al total 
de horas dedicadas al día a activi-
dades de cuidado en general.

Media = 1,75 horas

Tiempo de cuidado 
directo

Continua. Corresponde al total 
de horas dedicadas al día a activi-
dades de cuidado directo.

Media =   0.76 horas
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Variables Definiciones Estadísticas 
descriptivas

Tiempo de cuidado 
indirecto

Continua. Corresponde al total 
de horas dedicadas al día a activi-
dades de cuidado indirecto.

Media = 0,98 horas

Fuerte estereotipo de 
género

=1 si el jefe del hogar respondió 
que está muy de acuerdo con 
la afirmación: Las mujeres son 
mejores para el trabajo doméstico 
que los hombres.

Si=11990 (57,83%)

=0 en caso contrario No=8743 (42,17%)
Edad Continua. Corresponde al núme-

ro de años del individuo. Media= 14 años

Edad 2
Continua. Corresponde al nú-
mero de años del individuo al 
cuadrado.

Media= 206,2

Menores de 5 años
=1 si hay niños o niñas menores 
de cinco años en el hogar

Si=5296 (24,76%)

=0 en caso contrario No=16095 (75,24%)

Sexo

mujer  Mujer=10510 
(49,13%)

hombre Hombre=10881 
(50,87%)

Indígena

=1 si el niño o niña se reconoce 
como indígena Indígena=863 (4%)
 =0 otro caso Otro caso=20528 

(96%)

 Zona donde reside
=1 si el niño vive en zona urbana Urbano=17002 

(79,48%)
 =0 otro caso Rural=4389 (20,52%)

Instrumentos  

Lavadora
=1 si el hogar tiene acceso al agua 
potable Si= 13708 (64,08%)
=0 en caso contrario No=  7683 (35,92%)

Agua potable
=1 si el hogar tiene acceso al agua 
potable Si=18731 (87,56%)
=0 en caso contrario No= 2,660 (12,44%)

Región5 o dominio 
geográfico de la encues-
ta

1. Atlántica 5367 (25,09%)
2. Central 4842 (22,64%)
3. Oriental 3670 (17,16%)
4. Pacífica 3527 (16,49%)
5. Bogotá 3479 (16,26%)
6. San Andrés 506 (2,37%)

Fuente: DANE. Encuesta Nacional del Uso del Tiempo. ENUT 2018. Elaboración propia.

La ENUT, en su capítulo sobre el uso del tiempo, contiene 33 pregun-
tas que buscan establecer la distribución, en términos de tiempo, de 
las actividades de trabajo no remunerado, así como de las actividades 

5 La ENUT Colombia tiene representatividad en las regiones: Caribe, 
Oriental, Central, Pacífica y en dos dominios adicionales: Bogotá como dis-
trito capital, y la isla de San Andrés.
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personales realizadas por los miembros del hogar de 10 años o más. 
Por ende, en esta investigación se tuvo en cuenta a los niños y niñas 
de entre 10 y 18 años, lo que permitió obtener un total de 21,391 
niños y niñas en la muestra.

5. RESULTADOS

La tabla 2 muestra los resultados de la estimación para dos especifi-
caciones diferentes del modelo, en las cuales se relaciona la asistencia 
escolar con el número total de horas dedicadas a las actividades de 
cuidado en general, al cuidado directo y al cuidado indirecto. Esta 
estimación se realiza de manera independiente para cada sexo.

Los resultados del modelo son estadísticamente robustos, en el 
sentido de que, para diferentes especificaciones, se mantiene la sig-
nificancia y los signos de las variables explicativas. Se comprueba el 
problema de endogeneidad entre las variables de asistencia escolar y 
actividades de cuidado6. En cuanto a los instrumentos, los resultados 
muestran que las variables de lavadora y acceso a agua potable son 
válidas para corregir el problema de endogeneidad. La prueba de 
Cragg-Donald Wald indica que se rechaza la hipótesis de debilidad de 
los instrumentos en el caso del cuidado total y del cuidado indirecto.

Como criterio para el uso de la lavadora como instrumento, se con-
sidera que, si en el hogar donde vive el niño o la niña hay lavadora, se 
generan ahorros importantes de tiempo, especialmente en actividades 
de cuidado indirecto. Esta evidencia y el uso de este instrumento están 
en consonancia con la literatura existente, particularmente en rela-
ción con las decisiones de participación de las mujeres en el mercado 
laboral (Bhargava & Kerr, 2022; Kerr, 2019). Asimismo, el acceso al 
agua potable es una variable que está estrechamente relacionada con 
la carga de trabajo en el hogar. El acarreo de agua ha sido una activi-
dad tradicionalmente desempeñada por mujeres y niñas en países en 
desarrollo y en zonas rurales (Assaad et al., 2010a). En los hogares 
colombianos, según datos de la ENUT, sigue siendo una actividad 
que demanda tiempo de los miembros del hogar, especialmente en 
áreas rurales.

6 Se estima un modelo probit entre la asistencia escolar y los instrumentos; 
luego se generan los residuos, con los cuales se estima el modelo de asisten-
cia escolar frente a las variables de interés y los residuos, encontrando que 
estos son significativos, lo que verifica el problema de endogeneidad entre 
la asistencia escolar y las actividades de cuidado. 
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Tabla 2.
Resultados de los modelos probit - endógenos

Niñas entre 10 y 18 años Niños entre 10 y 18 años

 

Coeficien-
tes

Coeficien-
tes

Coeficien-
tes

Coeficien-
tes

Coefi-
cientes

Coefi-
cientes

(errores 
estándar)

(errores 
estándar)

(errores 
estándar)

(errores 
estándar)

(errores 
estándar)

(errores 
estándar)

Asistencia al colegio            
Horas dedicadas a activida-
des de cuidado tanto directo 
como indirecto 

-0,215**     -0,177**                 

(-0,005)     (-0,004)                 
Horas dedicadas a activida-
des de cuidado indirecto

  -0,551**     -0,747**               
  (-0,03)     (-0,037)               

Horas dedicadas a activida-
des de cuidado directo

    -0,245**     0,158**
    (-0,003)     (-0,005)

Fuertes estereotipos de 
género -0,054** -0,098** -0,017 -0,111** -0,072** -0,118**
  (-0,018) (-0,028) (-0,012) (-0,028) (-0,022) (-0,03)
Edad 0,313** 0,596** 0,09 0,542** 0,335** 0,535**
  (-0,073) (-0,089) (-0,061) (-0,074) (-0,064) (-0,078)
edad 2 -0,014** -0,026** -0,004 -0,026** -0,017** -0,026**
  (-0,003) (-0,003) (-0,003) (-0,003) (-0,003) (-0,003)
Interacción (CuiDir*Niños 
5 años) -0,005* -0,027** -0,005 -0,01 -0,012* -0,018* 

  (-0,003) (-0,004) (-0,003) (-0,009) (-0,006) (-0,01)
Hogar con niños menores 
de 5 años -0,092** -0,150** -0,025 -0,176** -0,111** -0,182**

  (-0,025) (-0,034) (-0,018) (-0,033) (-0,027) (-0,035)
Indigena -0,012 -0,014 -0,004 -0,013 0,033 -0,022
  (-0,034) (-0,062) (-0,01) (-0,068) (-0,05) (-0,072)
Área urbana 0,054* 0,038 0,016 0,230** 0,084** 0,244**
  (-0,024) (-0,035) (-0,013) (-0,034) (-0,031) (-0,036)
Dominio geográfico (Atlán-
tica =Base)            
Central 0,004 0,033 -0,001 -0,051 -0,049* -0,056
  (-0,02) (-0,037) (-0,006) (-0,04) (-0,029) (-0,042)
Oriental 0,050* 0,048 0,009 0,022 -0,001 0,009
  (-0,025) (-0,04) (-0,009) (-0,044) (-0,032) (-0,046)
Pacífica 0,040* 0,063 0,011 0,079* 0,062* 0,079* 
  (-0,023) (-0,039) (-0,01) (-0,045) (-0,033) (-0,047)
Bogotá D.C. 0,011 0,014 0,003 -0,01 -0,025 -0,012
  (-0,023) (-0,041) (-0,007) (-0,046) (-0,033) (-0,048)
San Andrés -0,083 -0,150* -0,02 -0,267** -0,063 -0,283**
  (-0,051) (-0,085) (-0,021) (-0,085) (-0,066) (-0,089)
Constante -0,465 -1,261* -0,005 -1,149* -0,029 -1,256* 
  (-0,335) (-0,535) (-0,194) (-0,525) (-0,392) (-0,554)
Instrumentos            
Lavadora 0,500** 0,347** 0,125 0,249** 0,191** -0,206**
  (-0,094) (-0,032) (-0,085) (-0,065) (-0,02) (-0,062)
Acceso a agua potable -0,075 -0,136** -0,032 -0,126 -0,180** 0,153* 
  (-0,088) (-0,043) (-0,03) (-0,095) (-0,03) (-0,089)
Constante 1,734** 0,958** 0,896** 0,949** 0,571** 0,646**
  (-0,165) (-0,063) (-0,115) (-0,137) (-0,039) (-0,129)
N 10510 10510 10510 10881 10881 10881
Nota: Errores estándar en paréntesis. Significancia: *** 1%, **5%, *10%
Fuente: Cálculos propios a partir de la ENUT 2018.

En el caso de la asistencia escolar y las horas dedicadas por los niños 
y niñas a los diferentes tipos de cuidado, se encontró que el signo es 
el esperado en la gran mayoría de los casos y que la variable es sig-
nificativa en todos ellos. Esto indica que la probabilidad de asistir al 
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colegio, tanto para las niñas como para los niños, disminuye cuando 
aumenta el número de horas dedicadas al cuidado en general, así como 
al cuidado directo o indirecto en particular. Esto es congruente con 
los resultados de Assaad et al. (2010a), quienes también encuentran 
una relación negativa entre la asistencia escolar y el trabajo infantil 
ampliado por actividades del hogar. En esa misma línea, Kruger et al. 
(2010) encuentran que, si la definición de trabajo incluye las tareas 
del hogar, es menos probable que las niñas estén exclusivamente en 
la escuela y más probable que trabajen en comparación con los niños.

La variable de fuertes estereotipos de género es significativa en casi 
todos los casos y tiene un signo negativo, lo cual indica que, cuando el 
niño vive en un hogar donde el jefe tiene fuertes ideas sobre lo que es 
propio de una mujer o un hombre, la probabilidad de asistir al colegio 
disminuye para todos los tipos de cuidado considerados.

Las variables de edad y edad al cuadrado son significativas en todos 
los casos (excepto en el modelo que relaciona la asistencia escolar 
con el cuidado directo en el caso de las niñas). Esto sugiere que, en 
principio, un aumento en la edad también significa un aumento en 
la probabilidad de asistir a una institución educativa; sin embargo, en 
los rangos etarios superiores, esa probabilidad cambia, un resultado 
similar al encontrado por Cortés Aguilar et al. (2018) también para 
Colombia. Cuando se estima el modelo con la totalidad de los niños y 
niñas y se incluye la variable de sexo, se observa que esta es significativa 
al considerar el cuidado total y los diferentes tipos de cuidado, lo que 
indica que las niñas tienen una mayor probabilidad de estar escolariza-
das que los niños. Sin embargo, los resultados también muestran que 
las niñas asumen más horas de cuidado, evidenciando que en ellas se 
reproduce la doble jornada que experimentan las mujeres adultas (ver 
anexo 1). En este sentido, Levison et al. (2001) encuentran evidencia 
para México de que, cuando se amplía la definición de trabajo a las 
actividades del hogar, las niñas tienen menos probabilidad que los 
niños de dedicarse exclusivamente a la escuela.

El estar en el área urbana incrementa, en el caso de las niñas para 
las horas de cuidado total y en el caso de los niños para todos los tipos 
de cuidado, la probabilidad de asistir a una institución educativa en 
comparación con el área rural. Esto es comprensible, dado que el acce-
so a instituciones educativas en áreas rurales y dispersas puede influir 
en la permanencia en el sistema educativo, así como en los incentivos 
para educarse, ya que las remuneraciones esperadas en el campo por 
mejoras en el capital humano son menores en comparación con las del 
área urbana (Salas Díaz, 2015). La evidencia encontrada por Cortés 
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Aguilar et al. (2018, p. 147) muestra que los niños que viven en zonas 
rurales tienen una mayor probabilidad de trabajar mientras estudian 
en comparación con aquellos que viven en zonas urbanas.

Algunos estudios incluyen variables regionales en el análisis de 
la asistencia escolar y el trabajo infantil (Getinet & Beliyou, 2012; 
Bérenger & Verdier-Chouchane, 2016). En este caso, los controles 
por región muestran que, para regiones como la Pacífica y el dominio 
geográfico de San Andrés, existe significancia en varios casos, lo cual 
sugiere que hay factores no observados en estas regiones que afectan 
la probabilidad de que los niños y las niñas asistan a una institución 
educativa en relación con las labores de cuidado en los hogares.

Al igual que en los modelos binarios convencionales, los coeficien-
tes estimados no cuantifican directamente el incremento en la proba-
bilidad dado un cambio marginal en una variable independiente; por 
ello es necesario calcular las derivadas parciales o efectos marginales, 
que se muestran en la tabla 3. 

Los resultados indican que los efectos marginales de un incremento 
de una hora en las actividades de cuidado disminuyen la probabili-
dad de estar escolarizado. Un aumento de una hora en actividades 
de cuidado indirecto reduce la probabilidad de estar escolarizado 
en 10.4 puntos porcentuales (p.p.) en el caso de las niñas y en 17.3 
p.p. en el caso de los niños. Esto sugiere que el impacto de este tipo 
de actividades afecta más la probabilidad de asistir en el caso de los 
niños que en el de las niñas. Por el contrario, una hora adicional de 
cuidado directo reduce la probabilidad de asistencia en 8.5 p.p. en el 
caso de las niñas y en 3.5 p.p. en el caso de los niños, indicando que 
este tipo de cuidados afecta más la probabilidad de asistir al colegio 
de las niñas que de los niños.

Una hora adicional de cuidado en general (cuidado directo más 
cuidado indirecto) afecta más la probabilidad de no asistir al colegio 
en el caso de las niñas que de los niños: en el caso de ellas, en 5,8 p.p 
y, en el de ellos, en 3,7 p.p.

Los fuertes estereotipos de género del jefe del hogar disminuyen 
la probabilidad de asistir al colegio: en el caso de las niñas, en 1.5 
puntos porcentuales (p.p.), y en el caso de los niños, en 2.3 p.p. La 
variable de edad muestra que un año adicional en los rangos etarios 
inferiores aumenta la probabilidad de asistencia escolar.

El incremento de un año en la edad aumenta la probabilidad de 
estar escolarizado en 8.5 p.p. para las niñas y en 11.4 p.p. para los 
niños, teniendo en cuenta el cuidado en su totalidad. Cuando se 
consideran actividades de cuidado indirecto, un año más de edad 
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aumenta la probabilidad de asistir al colegio en 11.3 p.p. para las niñas 
y en 7.8 p.p. para los niños. La interacción entre el cuidado directo 
y la presencia de niños menores de cinco años es estadísticamente 
significativa, pero tiene un efecto muy bajo en la probabilidad de no 
asistir al colegio, alrededor del 0.3 %.

Tabla 3.
Efectos marginales de los modelos probit - endógenos

 
 
 

Niñas entre 10 y 18 años Niños entre 10 y 18 años
Coeficien-

tes
Coefi-
cientes

Coefi-
cientes

Coefi-
cientes

Coefi-
cientes

Coefi-
cientes

(errores 
estándar)

(errores 
estándar)

(errores 
estándar)

(errores 
estándar)

(errores 
estándar)

(errores 
estándar)

Asistencia al colegio
Horas dedicadas a actividades de 
cuidado tanto directo como indirecto -0,058** -0,037**

  (-0,005) (-0,001)
Horas dedicadas a actividades de 
cuidado indirecto -0,104** -0,173**

  (-0,011) (-0,016)
Horas dedicadas a actividades de 
cuidado directo -0,085** 0,035**

  (-0,004) (-0,005)
Fuertes estereotipos de género -0,015** -0,019** -0,006 -0,023** -0,017** -0,026**
  (-0,004) (-0,005) (-0,004) (-0,006) (-0,005) (-0,007)
Edad 0,085** 0,113** 0,031 0,114** 0,078** 0,119**
  (-0,015) (-0,014) (-0,02) (-0,016) (-0,013) (-0,017)
Edad 2 -0,004** -0,005** -0,001 -0,005** -0,004** -0,006**
  (-0,001) (0) (-0,001) (-0,001) (0) (-0,001)
interacción -0,001* -0,005** -0,002 -0,002 -0,003* -0,004*
  (-0,001) (-0,001) (-0,001) (-0,002) (-0,001) (-0,002)
Hogar con niños menores de 5 años -0,025** -0,028** -0,009 -0,037** -0,026** -0,041**
  (-0,006) (-0,006) (-0,006) (-0,007) (-0,006) (-0,008)
Indígena -0,003 -0,003 -0,001 -0,003 0,008 -0,005
  (-0,009) (-0,012) (-0,004) (-0,014) (-0,012) (-0,016)
Área urbana 0,015* 0,007 0,006 0,049** 0,020** 0,054**
  (-0,006) (-0,007) (-0,004) (-0,007) (-0,007) (-0,008)
Dominio geográfico (Atlántica 
=Base)
Central 0,001 0,006 0 -0,011 -0,012* -0,013
  (-0,005) (-0,007) (-0,002) (-0,009) (-0,007) (-0,009)
Oriental 0,013* 0,009 0,003 0,005 0 0,002
  (-0,006) (-0,008) (-0,003) (-0,009) (-0,007) (-0,01)
Pacífica 0,011* 0,012 0,004 0,016* 0,014* 0,017*
  (-0,006) (-0,007) (-0,003) (-0,009) (-0,007) (-0,01)
Bogotá D.C. 0,003 0,003 0,001 -0,002 -0,006 -0,003
  (-0,006) (-0,008) (-0,002) (-0,01) (-0,008) (-0,011)
San Andrés -0,023* -0,030* -0,007 -0,062** -0,015 -0,070**
  (-0,014) (-0,017) (-0,007) (-0,021) (-0,016) (-0,024)
N 10183 10183 10183 10881 10550 10881
Nota: Errores estándar en paréntesis. Significancia: *** 1%, **5%, *10%
Fuente: Cálculos propios a partir de la ENUT 2018.

En los hogares con niños menores de cinco años, la probabilidad de 
estar escolarizado disminuye aproximadamente en 3 p.p. tanto para 
los niños como para las niñas. Estudios como los de Ray (2012) y 
Kruger et al. (2010) también encuentran esta relación negativa entre 
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la presencia de niños menores de cinco años en el hogar y la asistencia 
escolar.

Los resultados también muestran que el área urbana tiene un efecto 
significativo y positivo, pero mayor en los niños en comparación con 
las niñas, ya que la probabilidad de estar escolarizados se incrementa 
en alrededor de 5 puntos porcentuales (p.p.) en los niños y solo en 
alrededor de 2 p.p. en las niñas que viven en zonas urbanas. Esto es 
congruente con los niveles de matrícula registrados en Colombia, 
donde solo en el nivel de educación media hay más niñas matriculadas 
que niños, tanto en el área rural como en el área urbana (Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2021).

5.1. prueba de iguaLdad de CoefiCientes de regresión

Después de obtener los coeficientes de la regresión y los efectos mar-
ginales correspondientes a las actividades de cuidado, cuidado directo 
e indirecto para niños y niñas, se procederá a analizar si la diferencia 
entre ellos es estadísticamente significativa. La diferencia se evalúa 
mediante la siguiente expresión (Clogg et al., 1995; Mora et al., 2022):
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 donde i y j corresponden a diferentes grupos.  𝑠𝑠!%"" es el error estándar del coeficiente 

𝛽𝛽+ del grupo i, mientras que 𝑠𝑠!%
#"  es el error estándar del coeficiente  𝛽𝛽+ del grupo j. La 

hipótesis nula establece que 𝛽𝛽,
-%=𝛽𝛽,.%. Los resultados encontrados fueron: 
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Hogar niños menores 

de 5 años 
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Indígena 0,0010 0,0131 -0,0470 -0,590 0,0180 0,4573 

 (6)
donde i y j corresponden a diferentes grupos. 
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1
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Asistencia al colegio -0,0380 -5,934*** 0,1960 4,1147*** -0,4030 -12,47***
Estereotipos de género 0,0570 1,7123* -0,0260 -0,730 0,1010 3,1258***
Edad 0,0100 0,0962 0,2610 2,3809** -0,4450 -4,494***
Edad2 0,0120 2,8284*** -0,0090 -2,121** 0,0220 5,1854***
Hogar niños menores 
de 5 años 0,0840 2,0289** -0,0390 -0,898 0,1570 3,9890***

Indígena 0,0010 0,0131 -0,0470 -0,590 0,0180 0,4573
Área urbana -0,1760 -4,229*** -0,0460 -0,983 -0,2280 -5,956***
Domino geográfico (Atlántica=Base)
Central 0,0550 1,2298 0,0820 1,7443* 0,0550 1,2964
Oriental 0,0280 0,5533 0,0490 0,9566 0,0000 0,0000
Pacífica -0,0390 -0,8721 0,0010 0,0196 -0,0680 -1,4151
Bogotá D.C. 0,0210 0,4083 0,0390 0,7410 0,0150 0,3092
San Andrés 0,1840 1,8562* -0,0870 -0,8084 0,2630 2,8761***
Nota: *** 1%, **5%, *10%. Fuente: Cálculos propios a partir de la ENUT 2018.
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Como se puede observar en la tabla 4, se rechaza la hipótesis 
nula de que los coeficientes correspondientes al cuidado directo sean 
iguales entre niños y niñas,así como entre las zonas rural y urbana 
para el cuidado en general y el cuidado directo. También se rechaza 
la hipótesis de que los coeficientes asociados a la edad sean iguales 
en el caso del cuidado directo e indirecto.

Tabla 5.
Test de igualdad de los coeficientes de los efectos marginales entre niñas y 
niños

Horas dedicadas a acti-
vidades de cuidado

Horas dedicadas a 
actividades de cuidado 

indirecto

Horas dedicadas a 
actividades de cuidado 

directo
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correspondientes a las actividades de cuidado, cuidado directo e indirecto para niños 

y niñas, se procederá a analizar si la diferencia entre ellos es estadísticamente 

significativa. La diferencia se evalúa mediante la siguiente expresión (Clogg et al., 

1995; Mora et al., 2022): 

𝑧𝑧 =
!!
""#!!

#"

$%&$%
"& '

'
()&

$%
#& *

'
     (6) 

 donde i y j corresponden a diferentes grupos.  𝑠𝑠!%"" es el error estándar del coeficiente 

𝛽𝛽+ del grupo i, mientras que 𝑠𝑠!%
#"  es el error estándar del coeficiente  𝛽𝛽+ del grupo j. La 

hipótesis nula establece que 𝛽𝛽,
-%=𝛽𝛽,.%. Los resultados encontrados fueron: 

Tabla 4. Test de igualdad de los coeficientes de regresión entre niñas y niños 

 
Horas dedicadas a 

actividades de cuidado 

Horas dedicadas a 

actividades de cuidado 

indirecto 

Horas dedicadas a 

actividades de cuidado 

directo 

 𝛽𝛽&/0/ñ2&#0/ñ3& Z 𝛽𝛽&/0/ñ2&#0/ñ3& Z 𝛽𝛽&/0/ñ2&#0/ñ3& Z 

Asistencia al colegio -0,0380 -5,934*** 0,1960 
4,1147**

* 
-0,4030 -12,47*** 

Estereotipos de género 0,0570 1,7123* -0,0260 -0,730 0,1010 3,1258*** 

Edad 0,0100 0,0962 0,2610 2,3809** -0,4450 -4,494*** 

Edad2 0,0120 2,8284*** -0,0090 -2,121** 0,0220 5,1854*** 

Hogar niños menores 

de 5 años 
0,0840 2,0289** -0,0390 -0,898 0,1570 3,9890*** 

Z
Asistencia al colegio -0,021 -4,118*** 0,069 3,5536*** -0,120 -14,88***
Estereotipos de género 0,008 1,1094 -0,002 -0,282 0,020 2,4806**
Edad 0,002 0,0911 0,035 1,8319* -0,088 -3,352***
Edad2 0,001 0,7071 -0,001 0,005 3,5355***
Hogar niños menores de 5 
años 0,012 1,3015 -0,002 -0,235 0,032 3,2***

Indígena 0,000 0 -0,011 -0,648 0,004 0,4
Área urbana -0,034 -3,687*** -0,013 -1,313 -0,048 -5,366***
Domino geográfico (Atlántica=Base)
Central 0,012 1,166 0,018* 1,818 0,013 1,410
Oriental 0,008 0,740 0,009 0,847 0,001 0,096
Pacífica -0,005 -0,486 -0,002 -0,202 -0,013 -1,245
Bogotá D.C. 0,005 0,429 0,009 0,795 0,004 0,358
San Andrés 0,039 1,545 -0,015 -0,643 0,063 2,520**
Nota: *** 1%, **5%, *10%. Fuente: Cálculos propios a partir de la ENUT 2018.

Como se observa en la tabla 5, se rechaza la hipótesis de igualdad de 
los coeficientes para las variables estereotipos de género, edad, edad al 
cuadrado, presencia de niños menores de cinco años y área, cuando se 
considera el cuidado directo. Con respecto a las zonas rural y urbana 
se rechaza también la hipótesis nula de igualdad de los coeficientes 
entre niños y niñas para el cuidado en general y el cuidado directo. 
Estos resultados muestran claramente un patrón diferenciado en las 
actividades de cuidado entre las áreas urbanas y rurales en Colombia, 
especialmente en el cuidado directo. 

6. CONCLUSIONES

Las actividades de cuidado no son homogéneas y su impacto en la vida 
de los miembros del hogar, en este caso los niños y niñas, tampoco lo 
es. Una hora adicional de cuidado directo tiene mayor probabilidad 
de afectar negativamente la asistencia escolar de las niñas, mientras 
que una hora más de cuidado indirecto reduce en mayor medida la 
probabilidad de asistencia al colegio en el caso de los niños.
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El hecho de que una hora de cuidado directo afecte más la pro-
babilidad de asistir a una institución educativa en las niñas, en com-
paración con los niños, puede atribuirse a la percepción de que las 
mujeres son más aptas para los cuidados del hogar, especialmente los 
directos. Esto implica que las niñas son delegadas como cuidadoras 
en el hogar, especialmente en tareas de cuidado más exigentes en 
comparación con los niños, lo cual representa una desventaja para 
ellas en términos de escolaridad. Por el contrario, los niños suelen 
estar más implicados en actividades de cuidado indirecto, es decir, en 
tareas con menor carga emocional, lo cual se refleja en que una hora 
más de este tipo de cuidado impacta más su probabilidad de asistir 
al colegio. Además, los datos evidencian una brecha importante en 
el tiempo dedicado al cuidado entre ambos sexos.

La variable de estereotipos de género resultó significativa en casi 
todos los modelos. El signo negativo indica que, en una familia cuyo 
jefe está muy de acuerdo con la idea de que las mujeres son más aptas 
para el trabajo doméstico que los hombres, disminuye la probabilidad 
de escolarización tanto para niños como para niñas. Es decir, que 
ideas patriarcales dentro del hogar pueden afectar negativamente la 
probabilidad de que los menores accedan al sistema educativo.

Los resultados relacionados con la edad muestran que, a medida 
que esta aumenta, también lo hace la probabilidad de estar escolari-
zado. Sin embargo, cabe destacar que las horas dedicadas al cuidado 
también aumentan con la edad y de forma desigual entre niños y niñas, 
lo cual podría indicar que las niñas enfrentan un doble esfuerzo en 
comparación con los varones, ya que permanecen en el sistema escolar, 
pero con cargas crecientes de actividades no remuneradas en el hogar.

En general, los niños y niñas de zonas urbanas presentan una ma-
yor probabilidad de estar escolarizados, aunque también se observan 
diferencias por sexo, que afectan en mayor medida la probabilidad de 
escolarización de los niños. Por lo tanto, es necesario prestar atención 
a las responsabilidades de cuidado asignadas a los niños, especialmente 
en zonas rurales.

Las políticas públicas de cuidado están empezando a implementar-
se en Colombia, pero solo en algunas ciudades. Este artículo muestra 
cómo lo que ocurre dentro del hogar puede afectar a los infantes, lo 
cual resalta la urgencia de desarrollar una política pública de cuidado 
a nivel nacional, que también tenga en cuenta las diferencias entre las 
necesidades de la población urbana y la rural.

A futuro, sería deseable poder relacionar este tipo de encuestas de 
uso del tiempo con el rendimiento escolar, ya que es probable que los 
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niños y niñas asuman más horas de cuidado sin abandonar necesa-
riamente su educación, pero a expensas de su rendimiento académico 
y, en consecuencia, de sus posibilidades futuras de acumulación de 
capital humano.
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ANEXO 1.

 
Coeficientes Coeficientes Coeficientes
(errores es-

tándar)
(errores es-

tándar)
(errores es-

tándar)
Asistencia al colegio      
Horas dedicadas a actividades de 
cuidado tanto directo como indi-
recto 

-0.244**    

(-0.003)    
Horas dedicadas a actividades de 
cuidado indirecto

  -0.619**  
  (-0.021)  

Horas dedicadas a actividades de 
cuidado directo

    -0.053**
    (-0.004)

Fuertes estereotipos de género -0.033** -0.082** -0.148**
  (-0.009) (-0.017) (-0.025)
Edad 0.175** 0.437** 0.663**
  (-0.038) (-0.052) (-0.065)
Edad 2 -0.008** -0.020** -0.032**
  (-0.002) (-0.002) (-0.002)
Interacción (CuiDir*Niños 5 años) -0.005** -0.023** -0.040**
  (-0.002) (-0.003) (-0.006)
Hogar con niños menores de 5 años 0.036** 0.130** 0.114**
  (-0.009) (-0.019) (-0.024)
Indigena -0.057** -0.129** -0.229**
  (-0.014) (-0.021) (-0.029)
Área urbana 0.003 0.019 -0.048
  (-0.016) (-0.038) (-0.06)
Domino geográfico (Atlántica 
=Base) 0.043** 0.065** 0.273**
Central -0.013 -0.023 -0.03
  (0) (0) (0)
Oriental (.) (.) (.)
  -0.011 -0.017 -0.03
Pacífica (-0.009) (-0.022) (-0.035)
  0.019* 0.024 0.054
Bogotá D.C. (-0.011) (-0.025) (-0.039)
  0.028* 0.062* 0.080*
San Andrés (-0.011) (-0.025) (-0.038)
  -0.003 -0.005 0.031
Constante (-0.011) (-0.026) (-0.04)
  -0.047* -0.101* -0.336**
Instrumentos (-0.024) (-0.052) (-0.075)
Lavadora 0.299** 0.273** 0.111*
  (-0.056) (-0.019) (-0.053)
Acceso a agua potable -0.093* -0.153** 0.163*
  (-0.041) (-0.026) (-0.077)
Constante 1.428** 0.750** 0.473**
  (-0.084) (-0.037) (-0.111)
N 10510 10510 10510
Nota: Errores estándar en paréntesis. Significancia: *** 1%, **5%, *10%
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