


De todos los problemas que afectan a la es-
cuela latinoamericana, pocos son tan incisivos y 
difíciles de erradicar completamente como la de-
serción escolar, que se mantiene alrededor del 5% 
y el 10% en los países de la región, fundamental-
mente en los niveles secundarios (Jimenez Varón 
et al., 2021). Esto sucede a pesar de que los índi-
ces de matrícula, asistencia e infraestructura han 
mejorado considerable en las últimas décadas 
gracias a la mayor oferta educativa y la mayor 
asignación de recursos, así como a políticas foca-
lizadas para asegurar el acceso educativo a gru-
pos históricamente marginados (Román, 2013). 
Factores socioeconómicos, culturales, históricos, 
lingüísticos, de género, etarios y geográficos que 
atraviesan la escuela, como su condición de ru-
ralidad o su ubicación periurbana, se posicionan 
como dimensiones de análisis indispensables 
para entender la deserción y su pronunciada in-
cidencia en estos entornos, así como su ensaña-
miento con los estudiantes secundarios (Jiménez 
Varón et al., 2021; Ruíz-Ramírez et al., 2018). 

Aunado a esto, los desarrollos teóricos pos-
teriores han demostrado que la focalización, si 
bien importante, no ha sido suficiente, pero sin 
lograr reducciones definitivas en las tasas de 
deserción (Román, 2013). El consenso acadé-
mico ha virado hacia la importancia de compo-
nentes que otrora habrían sido descartados de 
lleno, como propuestas educativas lingüística y 
culturalmente adecuadas, el acoso escolar o el 
desempeño emocional de alumnos y docentes, 
incluso en espacios de marcada carencia mate-
rial y vulnerabilidad como las escuelas rurales 
de la región (Ruíz-Ramírez et al., 2018). Aunque 
las políticas focalizadas han logrado lidiar con 

aspectos materiales que impactan la deserción 
como la infraestructura educativa, la entrega de 
materiales o el incremento de plazas docentes, 
no han abordado las dimensiones simbólicas y 
socioculturales que constituyen espacios edu-
cativos propicios al éxito educativo y la reten-
ción o proclives a la deserción escolar (Román, 
2013; Vargas Valle y Valadez García, 2016). 

Ante lo expuesto, desde el Observatorio 
de la Educación Peruana (OBEPE) y el Pro-
grama de Renovación de Secundaria Rural 
Horizontes de UNESCO en Perú (Horizon-
tes), se organizó la segunda Mesa de Trabajo 
de la serie de diálogos «Crecer en Equidad: 
Agendas para las adolescencias rurales en el 
Perú», iniciativa conjunta de diálogo, debate 
y discusión de ideas para avanzar en el dise-
ño multidisciplinario de respuestas basadas 
en evidencia a los desafíos de la educación 
secundaria rural en el Perú. En esta ocasión, 
participaron destacadamente en la mesa las y 
los investigadores del equipo del OBEPE así 
como la coordinación y el equipo de trabajo 
de Horizontes. El espacio contó con la partici-
pación central del Dr. Lucas Sempé, Research 
Fellow, de la Queen Margaret University del 
Reino Unido, ponente de la mesa de trabajo, 
así como de otros importantes miembros de 
la academia provenientes de espacios varios 
como el Grupo de Análisis para el Desarrollo 
(GRADE), algunas ONG como Plan Interna-
tional o CARE Perú, diversas asociaciones de 
la sociedad civil, representantes de organismos 
internacionales como la OIT y tomadores de de-
cisiones públicas de instancias como el Minis-
terio de Educación y otros espacios de gestión. 

    
   I. Introducción 



    
   I. Tópico A: Las dinámicas de la deserción escolar en la secundaria urbana y rural

Desde el trabajo conjunto del OBEPE y 
Horizontes en la secundaria rural hemos es-
tablecido que la deserción escolar constituye 
un fenómeno en el que la escuela expulsa a 
algunos estudiantes, ya que hay un sistema 
educativo con falencias que hace que las y 
los estudiantes abandonen las aulas. En ese 
sentido, la deserción escolar en el Perú dista 
de ser un fenómeno homogéneo a lo largo y 
ancho del territorio nacional. Si bien es cier-
to, al igual que en toda la región, que las tasas 
generales han experimentado una tendencia a 
la baja en los últimos años, los datos analiza-
dos por el Dr. Lucas Sempé revelan patrones 
marcadamente diferenciados según regiones 
y contextos específicos, lo que exige solu-
ciones localizadas y altamente específicas. 

A partir de estos datos y patrones, y 
lejos de conformarse con cifras nacionales 
promedio, se torna urgente comprender y 
atender las realidades disímiles que afrontan 
diversas zonas del país en esta problemática 
de difícil abordaje desde enfoques tradiciona-
les. En la propuesta de análisis del Dr. Sem-
pé, quedó claro que las regiones amazónicas 
como Amazonas, Loreto y Ucayali se erigen 
como puntos calientes donde la deserción es-
colar alcanza niveles críticos, muy superiores 

a los promedios nacionales en las regiones 
andinas y costeras. Tanto las tasas de deser-
ción acumulada (porcentaje de población en-
tre 13 y 19 años fuera del sistema educativo) 
como las tasas de deserción anual o interanual 
(estudiantes que abandonan de un año a otro) 
exhiben cifras alarmantes en estas geografías. 

La mesa de trabajo y la intervención 
del Dr. Sempé dejaron en claro que se deben 
abordar con urgencia las dificultades de acce-
so y conexión propias de la Amazonía perua-
na, donde las comunidades están dispersas y 
distantes de los centros de educación secun-
daria. Esto resulta un factor determinante que 
obstaculiza la permanencia de los estudiantes 
en el sistema educativo, particularmente en 
los momentos de transición entre la educa-
ción primaria y la educación secundaria. De 
manera análoga, las zonas rurales de la sierra 
sur también presentan indicadores de deser-
ción preocupantes. Es así como en regiones 
del sur andino como Apurímac, Ayacucho y 
Huancavelica, donde el accidentado paisaje y 
la persistencia de un patrón de asentamiento 
del territorio altamente disperso caracterizan 
el área, los estudiantes deben sortear enor-
mes dificultades para continuar su trayecto-
ria educativo una vez concluida la primaria. 
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La falta de oferta cercana de instituciones 
de nivel secundario, así como las carencias de 
vías de comunicación y transporte adecuados, 
operan forzando a muchos jóvenes a abandonar 
prematuramente sus estudios, siendo la proble-
mática de las distancias significativa en todas 
las regiones menos en Piura (Sempé, 2023). 
Esto nos coloca en escenarios de carencia de in-
fraestructura y oferta educativa adecuada, salvo 
Amazonas y Ayacucho donde esto no impacta 
en los índices de deserción (Sempé, 2023). Esta 
situación que ha sido ampliamente diagnostica-
da por los equipos de trabajo y las investigacio-
nes del OBEPE y Horizontes. En contraste con 
esta realidad rural, la investigación arroja luces 
sobre una problemática urbana y periurbana de 
igual o mayor gravedad y necesidad de abordaje. 

Entre otros factores y variables asocia-
dos a la deserción escolar tenemos el sexo, 
en tanto en regiones como Amazonas, Cus-
co, Puno y Piura, ser mujer implica 1.2 ve-
ces más probabilidades de abandono esco-
lar que entre los varones (Sempé, 2023). Lo 
contrario ocurre con las demás regiones, en 
las que el ser varón incrementa entre .79 y 
.94 a 1 la probabilidad de deserción escolar. 
Las dinámicas de edad también son un factor 
explicativo importante, pero con sus especifi-
cidades propias, de tal manera que, en todos 
los casos analizados, aumenta entre 1.4 y 1.9 
veces la probabilidad de abandonar los estu-
dios por año adicional que pasa, es decir, al 
tener en cuenta la sobreedad (Sempé, 2023). 

La relación entre la edad y los gra-
dos cursados demuestra que la deserción 
se concentra hacia los momentos de tran-
sición educativa, como el quinto de secun-
daria, mientras que en Amazonas la proba-
bilidad de desertar está más bien presente 
en los primeros años de la educación se-
cundaria como espacio de transición desde 
la primaria, lo que implica a veces trasla-
dos físicos (Sempé, 2023). Pese a esto, la 
mayor distancia de la institución educati-

va a la vía empleada para movilizarse a 
la misma, o en su defecto a un río na-
vegable próximo, no está relacionada 
al abandono, señala el Dr. Sempé en su 
estudio (2023). Finalmente, en cuanto 
a un factor altamente significativo para 
todos los casos analizados, la pertenen-
cia a una institución educativa de gestión 
no estatal tiene un efectivo de disminu-
ción considerable en las probabilidades 
de deserción escolar (Sempé, 2023).
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Una de las revelaciones más impac-
tantes del estudio del Dr. Sempé consiste en 
la identificación de una alta concentración 
de casos de deserción en un grupo relativa-
mente pequeño de instituciones educativas 
a nivel nacional. De manera contundente, 
los datos muestran que el 50% de la de-
serción escolar se concentra entre apenas 
el 8% y 16% de los centros educativos del 
país. Lejos de tratarse de un fenómeno ato-
mizado y diseminado por igual, la deserción 
aparece fuertemente focalizada en deter-
minados planteles específicos, lo que nos 
indica alarmantes niveles de segregación. 

Este hallazgo se complementa con la 
detección de clústeres o agrupaciones geo-
gráficas donde las escuelas presentan niveles 
altísimos de deserción, formando verdaderos 
territorios atravesados por la deserción esco-
lar. A través de un análisis espaciotemporal 
de los datos del SIAGIE y ENAHO, se lo-
graron identificar estas zonas de alta concen-
tración. De manera preocupante, la mayoría 
de estos clústeres están en entornos urbanos 
y periurbanos, contradiciendo la percepción 
extendida de que el abandono escolar es un 
eminentemente problema rural. En todo ca-
so, la evidencia de la mesa sigue poniendo 

    II. Tópico B: Concentración de la deserción y clústeres geográficos 

el énfasis en la educación secundaria, en 
tanto a más edad existe más probabilidad de 
desertar, sobre todo en el grado de primero 
de secundaria, cuando ocurre la transición.

A partir de la mesa podemos tomar 
como ejemplo la región Arequipa, donde 
el estudio detectó la presencia de dos clús-
teres o agrupaciones territoriales de alta 
deserción: uno en la franja costera y otro 
en la zona periurbana de la ciudad. El ni-
vel de concentración de la deserción es tal 
que podemos ubicar el fenómeno especí-
ficamente en el distrito de José Luis Bus-
tamante y Rivero. Resultados similares se 
obtuvieron en la región Amazonas, con el 
preocupante clúster identificado en la ciu-
dad de Nieva, principal espacio urbano de 
la provincia de Condorcanqui. Ante esta 
evidencia, se vuelve imperiosa la necesi-
dad de focalizar recursos e intervenciones 
específicas en este grupo reducido de es-
cuelas “expulsoras” y los territorios donde 
estas se agrupan. Es así como, un aborda-
je territorial e institucional diferenciado 
permitiría optimizar los limitados recursos 
disponibles y generar un impacto significa-
tivo contrarrestando las fuerzas que operan 
en estos puntos calientes de abandonos.
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El reporte del Dr. Sempé (2023) estable-
ce como factores asociados a la deserción es-
colar que la pertenencia a escuelas urbanas, en 
general, reduce la probabilidad de abandonar el 
sistema educativo en la mayoría de las regio-
nes salvo en Piura. En esta región del norte del 
país, pertenecer a una escuela urbana aumenta 
en un 9% la probabilidad de que un alumno sea 
expulsado de la escuela. Pese a lo señalado en 
cuanto a factores asociados a la deserción es-
colar, las ya señaladas áreas urbanas de ciuda-
des capitales como la ya señalada Arequipa o 
Nieva exhiben una dinámica territorial distinta 
de clústeres, o concentraciones, alarmantes de 
deserción escolar, en las que determinados dis-
tritos, asentamientos humanos y zonas perifé-
ricas se convierten en espacios que concentran 
altísimos niveles de deserción, con dinámicas 
propias diferenciadas de la particularidad del 
mundo rural y que requieren de urgente atención. 

En cuanto a este punto, aunque se podría 
suponer que los centros urbanos tengan un acceso 
mayor a servicios educativos adecuados, docentes 
preparados e infraestructura en buen estado, los 
datos sugieren que existen dinámicas particulares 
que operan como fuertes expulsores de la escue-
la en estos contextos espacialmente específicos 
que apuntan a números reducidos de escuelas ve-
cinas, entre el 8% y el 16% pero que acumulan 
hasta el 50% de casos totales de deserción en sus 
respectivas unidades geográficas. Esta evidencia 
conduce a la mesa de trabajo a una conclusión in-
eludible: las políticas y programas para enfrentar 
la deserción escolar no pueden diseñarse e im-
plementarse desde una óptica únicamente nacio-
nal o con estrategias demasiado generalistas que 
apuntan a problemas exclusivamente materiales. 
Se vuelve impostergable adoptar un enfoque te-
rritorial y diferenciado geográficamente, dise-
ñando intervenciones específicas que respondan 
con eficacia a las realidades, retos y complejida-
des propias de cada contexto regional y cultural.
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III.  Tópico C: Factores de riesgo explicativos de la deserción como fenómeno

Uno de los aportes clave de la mesa 
de trabajo y de la investigación presentada 
por el Dr. Sempé consistió en develar los 
factores de riesgo que cobran mayor peso 
como determinantes de la deserción escolar 
en el Perú. Si bien las carencias económi-
cas y la pobreza son importantes causantes 
del abandono estudiantil, el análisis multi-
variado de los datos arrojó otras variables 
con alta capacidad predictora. En primer lu-
gar, destacan los problemas de salud mental 
y otros elementos socioemocionales como 
fuertes impulsores del abandono escolar y 
la deserción, factores que ya han sido abor-
dados en estudios previos para instancias 
como UNICEF (Sempé, 2023). Los instru-
mentos aplicados en estos otros estudiaron 
revelaron que los estudiantes con niveles 
elevados de depresión, ansiedad y otros tras-
tornos emocionales presentaron una ma-
yor propensión a desertar los estudios. 

Finalmente, y de manera preocupan-
te, en la mesa se discutió la prevalencia de 
estos problemas que parecen ser más exten-
didos de lo asumido en el imaginario colec-
tivo, aunque hay incipientes avances para 
reconocer la importancia de los elementos 
socioemocionales para el bienestar de es-
tudiantes y docentes. Las presiones propias 
de la etapa de vida adolescente, sumadas a 
entornos familiares disfuncionales, exposi-
ción a violencia, abuso de sustancias y otro 
tipo de traumas, configuran un caldo de cul-
tivo para el surgimiento de cuadros de salud 

mental que terminan minando las trayecto-
rias educativas y que en ciertas situaciones 
parecen ser más relevantes y explicativos 
que incluso condiciones socioeconómicas, 
aunque estas están estrechamente vincula-
das. En estrecha vinculación con lo anterior, 
una variable identificada como determinante 
medular es la baja autoeficacia percibida por 
los propios estudiantes. La autopercepción 
negativa de sus propias capacidades para 
afrontar los desafíos académicos y salir ai-
rosos en su proyecto educativo merman sus 
motivaciones y empujan hacia la deserción.

Además, es importante resaltar, co-
mo parte de los aportes del reporte del Dr. 
Sempé (2023), que la deserción escolar es 
un fenómeno que muestra una tendencia ge-
neral abaja a nivel nacional en los últimos 
años, pero lo que llama nuestra atención y 
reclama de incidencia e inversión en po-
líticas educativas son las diferencias im-
portantes en esta reducción en las diversas 
regiones. Un claro ejemplo de esto es que 
la variable de pertenecer a la selva aumenta 
en 10% la probabilidad de abandonar el sis-
tema educativo. De esta manera cobra una 
gran importante poner el énfasis en las re-
giones amazónicas como Loreto, Ucayali y 
Madre de Dios, que muestran las tasas más 
altas de deserción. A su vez, se tiene que 
tomar en cuenta los efectos diferenciados 
que tuvo la crisis de la COVID-19 entre el 
2020 y 2021 sobre las tendencias genera-
les de la deserción escolar (Sempé, 2023).



 IV. Conclusiones

A modo de conclusión de las ideas 
centrales expuestas en la mesa de trabajo, 
abordar eficazmente la deserción escolar en 
la educación secundaria rural y urbana del 
Perú requiere un enfoque multidimensional 
y diferenciado que considere las realidades 
locales de manera culturalmente adecuada. 
Los estudios y experiencias presentados en 
la mesa de trabajo por el Dr. Lucas Sem-
pé, así como por el equipo del OBEPE y de 
Horizontes y las y los asistentes, han evi-
denciado que las soluciones generales son 
insuficientes para enfrentar un problema tan 
complejo, que presenta patrones y dinámi-
cas particulares según las regiones y con-
textos específicos. Es imperativo adoptar 
un enfoque territorial que tome en cuenta 
las particularidades geográficas, culturales, 
lingüísticas y de acceso a servicios básicos 
de cada zona. La alta concentración de la 
deserción en un grupo reducido de institu-

ciones educativas y la formación de “clús-
teres” en determinados territorios, tanto 
rurales como urbanos y periurbanos, exige 
intervenciones focalizadas, lo que nueva-
mente exige diseños finos y focalizados en 
cuanto a políticas de abordaje. Pero también 
genera oportunidades únicas para intervenir 
de manera fina y con alta eficacia al tratarse 
de poblaciones específicamente delimitadas 
en términos sociodemográficos y espaciales.

La implementación de sistemas tem-
pranos de alerta de estudiantes en riesgo 
de abandono permitiría intervenciones es-
pecíficas y acompañamiento, así como el 
despliegue de otros mecanismos para au-
mentar la retención de estudiantes con altas 
probabilidades de abandonar los estudios 
(Sempé, 2023). Nuevamente, el fenómeno 
de la concentración espacial de la deserción 
en pocas escuelas que tienen un historial 

©
U
ne
sc
o



de expulsión de alumnos del sistema edu-
cativo permite que estos mecanismos se 
desplieguen de manera efectiva, con po-
co costo y a niveles de dificultad técnica 
y logística inusualmente bajas. Además, 
existen ya las herramientas desde las po-
líticas sociales para trabajar sobre algunos 
factores asociados a la deserción, como las 
campañas de concientización, el acompa-
ñamiento o las transferencias monetarias 
condicionadas y focalizadas a grupos y 
poblaciones vulnerables (Sempé, 2023).

Asimismo, es fundamental integrar 
componentes socioemocionales en las es-
trategias para combatir la deserción. Los 
factores de riesgo identificados, como los 
problemas de salud mental, la baja autoe-
ficacia percibida y los entornos familiares 

disfuncionales, juegan un papel deter-
minante en las decisiones de abandonar 
la escuela. Abordar estos elementos so-
cioemocionales y su relación con el con-
texto socioeconómico y cultural requiere 
un enfoque multidisciplinario novedoso 
en materia de políticas de abordaje de 
abandono y deserción estudiantil. Solo 
mediante la implementación de políti-
cas educativas integrales, culturalmente 
pertinentes y adaptadas a las necesida-
des específicas de cada región y grupo 
de estudiantes desde instancias de to-
ma de decisiones públicas, como el Mi-
nisterio de Educación, y a partir de los 
más amplios consensos, se podrá avan-
zar hacia la reducción significativa de la 
deserción escolar y el mejoramiento de 
las trayectorias educativas en el Perú.
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