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Resumen: El presente artículo analiza la influencia de los factores personales y familiares en el éxito académico 

en estudiantes de Educación General Básica (EGB) y del nivel de Bachillerato General Unificado (BGU) en 

Ecuador durante la evaluación “Ser Estudiante (SEST) ciclo 2020 – 2021”. La evaluación SEST evalúa 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de los y las estudiantes ecuatorianos. También despliega 

cuestionarios de factores asociados que construyen variables sociales, culturales y económicas de las familias, de 

los docentes y del entorno de las instituciones educativas. Se emplea un modelo lineal jerárquico de dos niveles 

para medir el impacto de los factores asociados al desempeño escolar. En suma, los factores personales y del 

entorno familiar, en el que se desenvuelven los estudiantes, son elementos que contribuyen a mejorar su 

desempeño escolar. 

Palabras Claves: Evaluación estandarizada. Desempeño escolar. Estructura social. Entorno familiar. Modelos 

jerárquicos lineales. 
 

Resumo: Este artigo analisa a influência de fatores pessoais e familiares no sucesso acadêmico de alunos da 

Educação Básica Geral (EGB) e do Bacharelado Geral Unificado (BGU) no Equador durante a avaliação "Ser 

Estudiante (SEST) ciclo 2020 - 2021". A avaliação SEST avalia o conhecimento, as competências, as habilidades e 
as atitu-des dos alunos equatorianos. Também emprega questionários de fatores associados que constroem 

variáveis sociais, culturais e econômicas de famílias, professores e o ambiente das instituições educacionais. Um 

modelo linear hierárquico de dois níveis é usado para medir o impacto dos fatores associados no desempenho 

escolar. Em suma, os fatores do ambiente pessoal e familiar, nos quais os alunos se desenvolvem, são elementos 

que contribuem para melhorar seu desempenho escola. 
Palavras-chave: Avaliação padronizada. Desempenho escolar. Estrutura social. Ambiente familiar. Modelos 

hierárquicos lineares. 
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Abstract: This article analyzes the influence of personal and family factors on academic success in students of 

General Basic Education (EGB) and General Unified High School (BGU) in Ecuador during the evaluation "Ser 

Estu-diante (SEST) cycle 2020 - 2021". The SEST assessment evaluates knowledge, skills, abilities and attitudes of 

Ecuadorian students. It also deploys questionnaires of associated factors that construct social, cultural and 

economic variables of families, teachers and the environment of educational institutions. A two-level hierar-chical 

linear model is used to measure the impact of the factors associated with school performance. In sum, personal 

and family environment factors, in which students develop, are elements that contribute to improve their school 

performance. 
Keywords: Standardized evaluation. Academic performance. Social structure. Family environment. Linear 

hierarchical models. 

 

Introducción 

Las instituciones educativas son fundamentales en el aprendizaje de los niños, niñas y 

adolescentes. Sin embargo, el aprendizaje no solo es producto de las actividades del salón de clases, 

sino también de factores asociados a las familias, las sociedades y los compañeros del aula. Los factores 

sociales, económicos, culturales y ambientales inciden en el aprendizaje de los estudiantes y, 

consecuentemente, en el rendimiento académico (Nath, 2012). 

Al respecto, Coleman et al. (1966), evidencian que los antecedentes de los estudiantes y las 

características del entorno inciden mayormente en el aprendizaje, en comparación, con los recursos 

de las escuelas (número de alumnos por docente, gasto estatal por estudiante y características de los 

profesores). En la misma línea, los antecedentes familiares eran fuertes predictores del logro académico 

del estudiantado (Miller, 1995).  

Estudios realizados por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 

Educación, (Llece), en los cuales participan países de América Latina y el Caribe, visibilizan el impacto 

significativo de las características del entorno familiar en los aprendizajes. Demostrándose así, que 

factores como nivel socioeconómico, antecedentes escolares, involucramiento en actividades de 

aprendizaje en el hogar y características demográficas y culturales se asocian fuertemente con el logro 

académico (Treviño et al., 2015; UNESCO, 2021). 

En el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos para el Desarrollo (PISA-D), se 

evidencia que las características de los estudiantes, como sexo y nivel socioeconómico de las familias, 

inciden en el desempeño escolar (Ineval, 2018). 

Por su parte y en el ámbito ecuatoriano, la información recopilada por Santos-García et al 

(2021), demuestra que los contextos socioeconómicos y culturales de los estudiantes con alto 

rendimiento académico de la región Sierra, se asocian con una mayor educación de las madres (p. ej., 

doctorado) y viviendas con alcantarillado público. En la región Costa, la educación general básica, el 

estatus laboral remunerado y estable de los padres, así como la existencia de un sistema de 
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alcantarillado público en el hogar, se vinculan con un desempeño escolar alto. En contraste, la situación 

laboral inestable de los padres es más frecuente para las escuelas con rendimiento académico bajo.  

Ante la evidencia, podemos observar que los factores asociados al estudiante y su entorno 

familiar cobran relevancia. No solamente brindan información general sobre la realidad que viven las 

familias, sino que, también focalizan su atención en los factores que inciden sobre el desempeño escolar. 

En especial de aquellos susceptibles a transformación y en los que se puede repercutir a través de 

políticas públicas.  

En ese marco, se plantea como objetivo general analizar la influencia de los factores personales 

y familiares en el éxito académico de los estudiantes de primaria y secundaria de Ecuador en la 

evaluación Ser Estudiante (SEST) 2020 – 2021. En este temor, se responderá las siguientes preguntas 

de investigación ¿qué factores familiares y personales intervienen en el desempeño académico de los 

estudiantes de primaria y secundaria de Ecuador?, ¿cómo influyen los factores familiares y personales 

en el desempeño académico de los estudiantes de primaria y secundaria de Ecuador?  

Factores asociados al aprendizaje escolar 

La importancia de la familia en los procesos educativos formales e informales de los estudiantes, 

reside en variables académicas y socio-personales que influyen en los procesos educativos, en el 

desarrollo humano y social (Culyba et al., 2016). Las variables familiares como el apoyo emocional y 

económico de la familia, el nivel educativo, expectativas de los padres y el aprendizaje temprano en el 

hogar están relacionadas con los resultados académicos, autoeficacia y desempeño académico en niños 

y adolescentes (Cross et al., 2019).  

En este sentido, resulta necesario identificar los factores asociados que explican el rendimiento 

académico de los estudiantes. En el ERCE (2019), se observa que la pertenencia a etnias indígenas es 

un factor predeterminante en el desempeño escolar. En Ecuador, se evidencia que los pueblos o 

nacionalidades indígenas presentan menor educación y asistencia que los individuos de otra 

autoidentificación étnica en niveles semejantes de bienestar (Borja-Vega et al., 2007).   

La evidencia generada por estudios internacionales demuestra que existen desigualdades en el 

desempeño escolar entre niñas y niños. Tendencias expuestas por estereotipos de género establecidos 

en los sistemas nacionales de educación. El sexo de los estudiantes es un factor que impacta en el 

aprendizaje (Treviño et al., 2010, González et al., 2018).  

Las altas tasas de inasistencia a clases de los estudiantes se relacionan negativamente con el 

desempeño escolar. La incidencia de la inasistencia en los niveles de logro es más que estar fuera de 

clase. Es muy probable que otros factores negativos acompañen esta realidad (Aucejo; Romano, 2016; 

Hancock et al., 2017).  
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Lo anteriormente citado, se relaciona con el trabajo infantil. Según la International Labour 

Organization-ILO (2017), se lo conceptualiza como toda actividad laboral que priva a los niños de su 

niñez y dignidad. Lo que resulta dañino para su desarrollo psicosocial. Los estudiantes que contribuyen 

económicamente a los ingresos familiares están menos interesados en el rendimiento 

académico, dando como resultado una falta de motivación en su aprendizaje como en sus perspectivas 

de futuro (Post, 2018).  

Los prejuicios docentes respecto a los estudiantes migrantes inciden negativamente en el 

proceso de enseñanza de los alumnos locales. Ellos sienten que la diversidad cultural perjudica el clima 

del aula. Llegan con retrasos educativos que obligan a bajar el ritmo del aprendizaje (Feng Hu, 2017). 

Además, los estudiantes migrantes se enfrentan a varias problemáticas. Entre ellas, la exclusión de las 

dinámicas escolares y de juego, generando sensaciones de inseguridad y ansiedad ante la experiencia 

de vivir en otro país (Leal et al., 2021). 

En el contexto ecuatoriano, aquellos estudiantes que atraviesan por el fenómeno de la 

repitencia escolar, al menos un grado, obtienen menores resultados de aprendizaje que sus pares en 

todos los grados y campos evaluados (UNESCO, 2021). Esta incidencia negativa en los resultados de 

aprendizaje, se ve especialmente intensificada cuando los estudiantes repiten un grado en primaria y 

secundaria (Dari et al., 2019). 

Se debe prestar atención a la primera infancia. Es una de las etapas más importantes para el 

neurodesarrollo en la que se establecen las estructuras fisiológicas de los procesos psicológicos 

superiores (Gutiérrez Duarte; Ruiz León, 2018). De acuerdo con López y Siverio (2005), un contexto 

lleno de condiciones estimulantes como la asistencia a educación preescolar incide de forma positiva 

en el aprendizaje de los niños y las niñas. Por el contrario, si los estímulos son negativos repercuten 

de manera perjudicial, incluso llegando a ser irreversibles en determinados casos. 

Las condiciones socioeconómicas tienen un rol determinante en el desempeño. Los estudiantes 

de nivel socioeconómico más bajo suelen presentar un peor desempeño en la escuela. También 

obtienen menores resultados de aprendizaje que los niños de familias de nivel socioeconómico más 

alto. Esta diferenciación es evidente en el primer año escolar y suele magnificarse a lo largo de la 

educación obligatoria (Von Stumm, 2017). Aquellos los apoderados, con mayores expectativas de 

escolaridad futura, muestran mayor participación en las tareas escolares y mayor apoyo al proceso de 

enseñanza y aprendizaje de sus hijos (Sánchez Oñate et al., 2016).  

En esta línea, el involucramiento en actividades de aprendizaje, por parte de los apoderados, 

es reconocido por maestros, autoridades educativas y legisladores que consideran que su participación, 

es parte integral de las nuevas reformas e iniciativas educativas que contribuyen al rendimiento 
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académico de los estudiantes. El efecto de la participación de los padres en el aprendizaje es pequeño, 

pero significativo (Erdem; Kaya, 2020). 

El acceso a las TIC en el hogar proporciona autonomía y flexibilidad a los estudiantes. Mejora 

sus actitudes relacionadas con el aprendizaje (Gómez-Fernández; Mediavilla, 2018). Al respecto, en 

Formichella et al., (2015), se encuentra que el acceso a computadoras con internet en los hogares 

incrementa el rendimiento escolar y disminuye la probabilidad del fracaso escolar. 

Al respecto de la disponibilidad de recursos TIC en la escuela, estos pueden generar -o no- 

una relación positiva o negativa con el rendimiento académico (Gubbels et al., 2020). El efecto de estas 

herramientas en la escuela es moderado. Existen desafíos frecuentes como duración de la lección, 

acceso a dispositivos modernos y problemas con las habilidades necesarias de búsqueda de información 

(Qaddumi et al., 2021). 

Según el financiamiento de las instituciones educativas se definen las relaciones entre los 

estudiantes y los docentes. En ese orden de ideas, los profesores de escuelas públicas se encuentran 

en una gran desventaja. Sus aulas tienen tantos estudiantes que los docentes no son capaces de crear 

una relación maestro-alumno (Mustary, 2020).  

De igual manera, las características de las áreas rurales se caracterizan porque sus instituciones 

educativas, al igual que, sus alumnos presentan desventajas en el desempeño escolar, en relación con 

su contraparte del área urbana (Laxton, 2016). Al respecto, el área de asentamiento de la institución 

educativa toma relevancia significativa en el desempeño escolar.  

Finalmente, las habilidades socioemocionales (HSE) son parte de un enfoque de aprendizaje 

integral que atiende al desarrollo de los individuos en múltiples dominios, incluidos el fisiológico, 

cognitivo, social y emocional. Cuando las escuelas y los sistemas escolares adoptan este enfoque, 

mejoran en la asistencia y participación de los estudiantes, salud social y emocional, y resultados 

académicos (Darling-Hammond; Cook-Harvey, 2018). La satisfacción con la vida (A. Ben-Arieh et al., 

2014), sentimientos ante situaciones adversas (Darling-Hammond; Cook-Harvey, 2018) y confianza en 

sí mismo (Ngware et al., 2021) son factores muy importantes. Permiten manejar y dirigir los 

sentimientos y emociones en forma controlada, dando lugar a la estabilidad emocional e impidiendo 

respuestas poco adecuadas en circunstancias de miedo, provocación o ira (Rodríguez et al., 2019). 

Metodología y materiales 

Participantes 

Como insumo para el análisis se usan las bases micro y de factores asociados de la evaluación 

SEST ciclo 2020 – 2021. Para 4to EGB, se analizan 3.607 estudiantes de los cuales 48% son mujeres y 
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52% hombres. En 7mo EGB, de los 3.593 alumnos participantes, 49% son hombres y 51% mujeres. Para 

10 EGB y 3ero BGU existe porcentajes similares de sustentantes donde alrededor del 52% de 

estudiantes son hombres y 48% mujeres. Se trabaja con los estudiantes que cuentan con nota y con 

respuestas en las variables analizadas. 

            Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la población 

Sexo Educación General Básica 
Bachillerato General 

Unificado 

  4to % 7mo % 10mo % 3ero % 

Mujer 1720 48% 1746 49% 1953 51% 2038 52% 

Hombr

e 
1887 52% 1847 51% 1912 49% 1855 48% 

Total 3607 100% 3593 100% 3865 100% 3893 100% 

            Fonte: Elaborada por los autores. 

Instrumentos 

La evaluación Ser Estudiante (SEST) evalúa conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

de los estudiantes de cuarto, séptimo y decimo de EGB y de tercer año de BGU en su modalidad de 

Bachillerato en Ciencias. La evaluación SEST se construye a partir de los estándares de aprendizaje del 

Ministerio de Educación, con sus respectivos niveles de logro y los currículos de cada área y subnivel: 

Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Física y Educación 

Cultural y Artística.  

Esta prueba también contiene cuestionarios dirigidos a estudiantes, docentes, directivos y 

representantes, donde se recogen factores escolares y extraescolares que pueden incidir en el 

aprendizaje del alumnado. 

Procedimiento 

Para el presente análisis se usa la nota INEV que representa el promedio simple de los campos 

evaluados en SEST, más las variables levantadas en los cuestionarios de factores asociados que se usan 

como indicadores simples o índices compuestos -construidos mediante análisis factorial-. 

Previo a la medición de la incidencia de los factores asociados en los estudiantes y sus familias, 

en cada nivel educativo evaluado, se crea índices mediante el análisis factorial. Se busca “descubrir 

variables latentes no observables, cuya existencia se presupone, que permanecen ocultas a la espera 

de ser halladas, y que tienen lógica en el marco de una teoría o en la forma de entender las relaciones 

entre las variables” (López-Aguado; Gutiérrez-Provecho, 2019, p. 3). Los constructos elaborados a 

partir de la técnica mencionada son: Satisfacción con la vida, Confianza en sí mismo, Sentimientos ante 
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situaciones adversas (seguridad socioemocional) e Involucramiento de los representantes en 

actividades de aprendizaje en el hogar (ver Anexo 3). 

Una vez calculados los índices para cada grado evaluado, medimos el impacto, a través de 

modelos jerárquicos lineales, de los factores asociados en el desempeño escolar de los estudiantes de 

4to, 7mo y 10mo de EGB, niveles educativos de primaria, para secundaria se considera a 3ero de BGU. 

Para la evaluación Ser Estudiante ciclo 2020 – 2021 se considera a los estudiantes participantes como 

primer nivel. Al agruparse conforman un segundo nivel que se encuentra representado por las 

instituciones educativas. 

Para el análisis multivariado, se construyen 3 modelos por cada grado evaluado. En el Anexo 1 

se observa el modelo final con el impacto de las variables independientes en el desempeño escolar y la 

significancia estadística de las mismas (p < 0,10). Se toma al puntaje obtenido por los estudiantes en la 

evaluación Ser Estudiante ciclo 2020 – 2021 como la variable dependiente. Por cada grado analizado 

se utiliza un conjunto de variables independientes, las mismas que se detallan en la Tabla 2.  

 Tabla 2. Medida de las variables utilizadas en el análisis 

(continua) 

Variable Escala de medida 

Variable dependiente 

Puntaje obtenido (INEV) 400 - 1000 puntos 

Variables independientes 

Etnia 

1 = Afroecuatoriano 

2 = Montubio 

3 = Indígena 

4 = Mestizo 

5 = Blanco 

6 = Otro 

7 = Mulato 

8 = Negro 

Sexo del estudiante 0 = hombre, 1 = mujer 

Inasistencia de los/las estudiantes 1 = Ninguna vez 

Trabajo Infantil 0 = No, 1 = Sí 

Satisfacción con la vida 0 = Baja satisfacción, 1 = Alta satisfacción 

Sentimientos ante situaciones adversas (seguridad 

socioemocional) 
0 = Baja seguridad, 1 = Alta seguridad 

Confianza en sí mismo 0 = Baja confianza, 1 = Alta confianza 

Padres o estudiantes inmigrantes 0 = No, 1 = Sí 

No repitió 4to EGB 0 = No, 1 = Sí 

Repitió algún grado de 2do a 7mo de EGB 0 = No, 1 = Sí 

Repitió algún grado de 8vo a 10mo de EGB 0 = No, 1 = Sí 

Repitió algún grado de 1ro a 3ro BGU 0 = No, 1 = Sí 

Asistencia a educación preescolar 0 = No, 1 = Sí 
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(Concluso) 
Variable Escala de medida 

Nivel socioeconómico del hogar (NSH) 

4to EGB: -2,39 a 2,27 puntos 

7mo EGB: -2,45 a 2,18 puntos 

10mo EGB: -2,5 a 2,5 puntos 

3ero BGU: -2,39 a 2,23 puntos 

Expectativas de escolaridad futura de los representantes 

1 = Educación General Básica 

2 = Bachillerato 

3 = Técnico o Tecnológico 

4 = Superior o tercer nivel (Universidad) 

5 = Especialidad 

6 = Maestría 

7 = Doctorado (PhD) 

Involucramiento de los representantes en actividades de 

aprendizaje en el hogar 
0 = Bajo involucramiento, 1 = Alto involucramiento 

Acceso a TIC en el hogar 0 = No, 1 = Internet en el hogar 

Acceso a TIC en la escuela 0 = No, 1 = Internet en la escuela 

Financiamiento 0 = Privado, 1 = Público 

Área 0 = Rural, 1 = Urbano 

Régimen 0 = Costa, 1 = Sierra 

 Fonte: Elaborada por los autores. 

Para medir el “efecto escuela” en el aprendizaje de los estudiantes, se utiliza el Coeficiente de 

Correlación Intraclase (CCI), el mismo que puede interpretarse como “la porción de responsabilidad 

atribuida a las características internas de las escuelas en el desempeño de sus estudiantes” (Silveira 

Aberastury, 2020, p. 8). Este coeficiente fluctúa entre 0 y 1, donde si es cero no sería conveniente 

establecer un modelo multinivel (OCDE, 2003). 

Resultados  

A continuación se presentan aquellos factores que son significativos y que influyen en los logros 

académicos por niveles educativos evaluados. En el Anexo 1, se registra el impacto cuantitativo de los 

factores analizados.  

Figura 1. Resultados de los estudiantes de 4to EGB 

 
Fonte: Elaborada por los autores. 
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Se observa que existen tres factores influyentes en su logro académico. Los alumnos que 

crecen en un entorno cuyas condiciones socioeconómicas son favorables presentan una ventaja de 9,4 

puntos por cada incremento en un punto del nivel socioeconómico. 

En lo que respecta a los sentimientos ante situaciones adversas, se observa que los estudiantes 

que presentan esta característica tienen una ventaja de 14,6 puntos en sus logros académicos frente a 

estudiantes que tienen baja seguridad socioemocional. 

Finalmente, se puede observar que aquellos estudiantes que no repiten 4to EGB presentan una 

ventaja de 21,3 puntos frente a aquellos pares que sí repiten este nivel educativo. 

Figura 2. Resultados de los estudiantes de 7mo EGB 

Fonte: Elaborada por los autores. 

Se observa la presencia de tres factores asociados que influyen de manera positiva y tres 

negativamente en el rendimiento escolar de los estudiantes de este nivel. El autoidentificarse en la etnia 

indígena representa una ventaja en los estudiantes de este nivel educativo con 22,26 puntos en sus 

logros de aprendizaje frente a los estudiantes identificados como negros. Por otro lado, aquellos 

estudiantes que se identifican como mulatos presentan una desventaja de 40,6 puntos con relación a 

aquellos alumnos autoidentificados como negros.  

Una característica que alude a su entorno, es el nivel socioeconómico de los hogares, aumenta 

en 9,2 puntos por cada incremento de un punto en el índice socioeconómico. La asistencia a una 

escuela que se encuentre en la zona urbana significa una ventaja de 18,2 puntos en los logros educativos 

de estos estudiantes. Por el contrario, si el estudiante asiste a un establecimiento educativo que se 

encuentre en el régimen sierra presenta una desventaja de 16,5 puntos. 
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Finalmente, se encuentra que la repitencia de algún nivel educativo entre 2do y 7mo de EGB 

presenta una desventaja de 17,6 puntos en los logros de aprendizaje en comparación de aquellos 

estudiantes que no repiten ningún nivel entre 2do y 7mo de EGB. 

Figura 3. Resultados de los estudiantes de 10mo EGB 

 

Fonte: Elaborada por los autores. 

Se evidencia que las características autoidentificación como mestizo representa una ventaja de 

10,31 puntos con relación a los que se autoidentifican como estudiantes negros. La asistencia completa 

a clases representa una ventaja de 2,6 puntos, contar con representantes que manifiesten expectativas 

hacia su escolaridad futura significa una ventaja en 2,9 puntos, tener sentimientos ante situaciones 

adversas, es decir, seguridad socioemocional, representa una ventaja de 6,8 puntos. Por último, la 

asistencia a educación preescolar constituye una ventaja de 5,2 puntos en los logros académicos.  

Las características que influyen negativamente en los logros académicos de los estudiantes de 

este nivel educativo son: asistencia a un centro educativo con financiamiento público, que representa 

una desventaja de 16,9 puntos. Y si este centro educativo pertenece al régimen sierra la desventaja es 

de 9,4 puntos. En última instancia, el hecho de que los representantes estén involucrados en actividades 

de aprendizaje en el hogar representa una desventaja de 7,19 puntos. 
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Figura 4. Resultados de los estudiantes de 3ero BGU 

 

Fonte: Elaborada por los autores. 

Las seis características que influyen de manera positiva en los logros académicos son: poseer 

un nivel socioeconómico alto, representa una ventaja de 5,7 puntos. El hecho de ser mujer presenta 

una ventaja de 3,6 puntos, sentirse seguro en el aspecto socioemocional significa una ventaja de 10,2 

puntos. Cuando los representantes cuentan con expectativas de escolaridad futura constituye una 

ventaja en 1,66 puntos. Si el estudiante nace en el Ecuador representa una ventaja de 12,9 puntos. 

Finalmente, tener acceso a TIC en la escuela significa una ventaja en 3,7 puntos. Por el contrario, las 

características que influyen negativamente en los logros académicos de los estudiantes son: indicar alta 

satisfacción con la vida, la cual representa una desventaja en 5,6 puntos, y el hecho de haber asistido a 

educación preescolar constituye una desventaja en 6,1 puntos. 

Características de las escuelas relacionadas con el aprendizaje  

Con el propósito de conocer el grado en que las escuelas aportan al aprendizaje de los 

estudiantes, se calcula el coeficiente de correlación intraclase (ICC), indicador que varía desde 0 a 1. 

Para los grados considerados en la evaluación SEST 2020 – 2021, se demuestra que en promedio este 

indicador fluctúa entre el 34% y el 64% para los subniveles de Educación General Básica y Bachillerato 

General Unificado. Es decir, entre el 34% y el 64% (ver Tabla 3) de la variabilidad del aprendizaje en 

los estudiantes de EGB y BGU, se atribuye a las escuelas que asisten.  

Tabla 4. Varianza explicada por las escuelas 

 4to EGB 7mo EGB 10mo EGB 3ero BGU 

Correlación 

intraclase 
64,01% 59,71% 49,01% 34,07% 

Fonte: Elaborada por los autores. 
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Discusión  

A lo largo de esta investigación se evidencia que factores como la pobreza y la desigualdad, 

impiden que niños y adolescentes indígenas ejerzan plenamente sus derechos. Similar influencia se 

produce por condiciones como la discriminación y el racismo, inequidades en la distribución del agua 

y la tierra, además de las deficiencias en los servicios de educación y de protección (UNICEF, 2014). 

En relación a lo expuesto, el TERCE evidencia una asociación negativa entre el desempeño y la 

pertenencia a una etnia. En otros términos, los estudiantes de un pueblo o nacionalidad indígena 

presentan menores resultados de aprendizaje según el campo evaluado, grado y país (Treviño et al., 

2015). Con respecto a la evaluación Ser Estudiante, la autoidentificación étnica representa una ventaja 

en los logros académicos para aquellos estudiantes autoidentificados como indígenas y mestizos, con 

relación a los alumnos que se identifican a sí mismos como negros. A su vez, pertenecer a la etnia 

mulata es una desventaja con relación al estudiantado identificado como negro. 

Feijoó (2013) señala a la etnia, la situación socioeconómica y la clase social como los aspectos 

o características que influyen en el acceso de la mujer a la educación. En Latinoamérica, estudios como 

el ERCE reportan que los estudiantes de género masculino sobrepasan al estudiantado femenino en 

matemáticas. Por el contrario, las niñas tienen una clara ventaja en relación a los niños en lectura (Llece, 

2000, 2008; Treviño et al., 2015). Si bien los resultados de Villarruel-Meythale et al. (2020) señalan que 

las mujeres presentan mayor tendencia a registrar un bajo rendimiento, la presente investigación arroja 

como resultado que ser mujer significa una ventaja para las estudiantes de 3ero de BGU.  

Respecto al uso de TIC en la escuela, Granda et al (2019) aseguran que su utilización en la 

actividad educativa requiere de recursos tecnológicos y capital humano preparado, técnica y 

metodológicamente, con el fin de diseñar e implementar estrategias metodológicas y didácticas en los 

espacios educativos. Un factor que obstaculiza la implementación de TIC en las aulas ecuatorianas, es 

la persistencia de las metodologías de enseñanza y aprendizaje tradicionales. Sin embargo, el acceso a 

TIC en el centro educativo, representa una ventaja para los estudiantes de 3ero BGU que participan 

en la evaluación Ser Estudiante. 

Otro factor que incide en el desempeño escolar, es el área de asentamiento de las instituciones 

educativas. Los resultados del estudio regional TERCE muestran que, en general, las escuelas ubicadas 

en áreas rurales tienen desventajas en términos de éxito académico en comparación con las escuelas 

públicas ubicadas en áreas rurales. Estos hallazgos son congruentes con nuestros resultados descritos. 

Los niveles de logro obtenidos por los estudiantes de 7mo EGB de instituciones ubicadas en la zona 

urbana son mayores, en comparación a los alumnos de centros escolares asentados en zonas rurales 

(Treviño et al., 2015). 
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En la comunidad educativa, los padres de familia son aliados estratégicos de las escuelas y, 

especialmente, de los docentes en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Los hábitos de estos 

(pasatiempos, alimentación, puntualidad, hora de dormir, entre otros), así como el involucramiento en 

actividades escolares en el hogar y el acompañamiento para solucionar problemas de conducta, 

previenen la deserción escolar y a mejorar el desempeño académico de los estudiantes (Duval et al., 

2014). Con relación estos resultados, se evidencia que el involucramiento parental incide 

negativamente en el desempeño escolar de los estudiantes de 10mo EGB. Este hallazgo es contrario a 

la evidencia de estudios recientes (Milorme, 2019).  

El Informe PISA 2018 (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes), evidencia 

que aquellos estudiantes que informan haber asistido entre dos y tres años a educación preescolar 

presentan mayores resultados de aprendizaje en lectura (Cebrián et al., 2019). En los resultados ERCE 

2019 para Ecuador, se observa que aquellos alumnos de 7mo de EGB que asisten a educación inicial, 

obtienen mejores logros académicos en los distintos campos evaluados por este estudio internacional 

(UNESCO, 2021). Estos resultados son acordes a los presentados para 10mo EGB del presente 

estudio. Sin embargo, son contrarios con los expuestos para 3ero BGU, donde se muestra relación 

negativa con el desempeño escolar. 

En términos de movilidad humana, la migración de los padres de familia afecta el rendimiento 

académico de sus hijos en forma directa. Es la causa principal de la inexistente motivación hacia el 

estudio. La migración es una condición que desmotiva el aprendizaje formal y el desempeño académico. 

Dicha desmotivación explica la inasistencia escolar (Escobar, 2008). Olivio-Arteaga, Lozada y Vaca 

(2022) establecen que el rendimiento académico de los jóvenes oscila entre regular y bueno, debido a 

la falta de acompañamiento de los padres de familia que no pueden cumplir con su función, dado que 

se encuentran lejos del hogar. Esta relación se confirma a lo largo de esta investigación. Para 3ero BGU 

los resultados muestran que aquellos estudiantes que no son migrantes presentan mayores resultados 

de aprendizaje en contraste con aquellos que son migrantes. 

El desarrollo de las habilidades socio-emocionales (HSE) es un elemento clave en el progreso 

de los niños y adolescentes. Influyen en el desempeño escolar, la probabilidad de culminar exitosamente 

la educación secundaria y en los ingresos futuros de los mismos (Cunha; Heckman, 2006; Wigfield et 

al., 2009, como se citó en Korbel Y Paulus, 2018). Por primera vez en la evaluación SEST ciclo 2020 – 

2021, se levantan variables relacionadas con habilidades socioemocionales como Satisfacción con la 

vida, Sentimientos ante situaciones adversas (seguridad socioemocional) y Confianza en sí mismo.  

En relación a dichas variables, los adolescentes que reportan altos niveles de satisfacción con 

su vida obtienen un mejor desempeño escolar en las escuelas, menos problemas de conducta y 

resultados positivos a largo plazo (Lyons; Jiang, 2022). No obstante, estos resultados exhiben que la 
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satisfacción con la vida incide negativamente en el desempeño escolar de los estudiantes de 3ero BGU. 

Esta dinámica contrasta con los resultados del estudio realizado por Sahdra et al. (2021), donde se 

demuestra que las tendencias a perseguir objetivos con tenacidad y a ajustar con flexibilidad las propias 

preferencias, se asocia negativamente tanto con los resultados de satisfacción con la vida como con el 

desempeño escolar.  

La frecuente exposición a situaciones adversas y amenazantes, conjuntamente con un 

restringido cuidado sensible y receptivo, puede inhibir el correcto desarrollo de la corteza prefrontal 

y retrasar el desarrollo de las estructuras cerebrales encargadas de la autorregulación que ayudan a 

los niños y adolescentes a manejar sus emociones (inteligencia emocional) y a controlar su 

comportamiento y atención (Blair; Raver, 2012). Para Oñate & Piñuel (2005), en el mundo de impunidad 

frente al acoso escolar y de abandono de la disciplina y de la protección debida contra la violencia, 

algunos niños aprenden a sobrevivir a base de hostigamientos y agresiones.  

Una forma de enfrentar situaciones adversas es presentar una conducta evitativa, evaden el 

momento y no lo solucionan. Otros estudiantes piden ayuda al docente o a los padres, y la minoría 

responde a la situación o confronta el problema. (Ordóñez et al., 2017). En esta línea de ideas, los 

resultados obtenidos muestran que los estudiantes de 4to EGB que presentan sentimientos antes 

situaciones adversas, cuentan con una ventaja en los logros académicos. Al respecto del constructo 

Confianza en sí mismo, en ninguno de los grados evaluados se confirma significancia con relación al 

desempeño escolar. 

Los resultados generados para primaria y secundaria relacionan positivamente el nivel 

socioeconómico y el desempeño escolar. Los estudiantes con mayor nivel socioeconómico presentan 

mejores resultados de aprendizaje que sus pares menos favorecidos económicamente. Este hallazgo 

coincide con los resultados del estudio realizado por Ye et al. (2021), donde se confirma la relación 

positiva entre el nivel socioeconómico de los padres y el rendimiento académico. Concretamente, con 

los resultados mostrados en 4to y 7mo EGB, siguen la misma tendencia de los resultados presentados 

en el TERCE y en el ERCE 2019. El NSH incide positivamente en todos los grados y campos evaluados 

(Treviño et al., 2015; UNESCO, 2021a). 

Existe un efecto negativo estadísticamente significativo de la repetición escolar en el 

desempeño académico (Treviño et al., 2015; UNESCO, 2021a). Estos resultados son congruentes con 

el presente estudio. Aquellos estudiantes que repiten un grado en cuarto o séptimo de EGB, presentan 

menores resultados de aprendizaje en relación que sus pares que no repiten ningún curso o grado. 

Al Hazaa et al. (2021), destaca la importancia de la asistencia a clases. Actúa como base para 

medir el desempeño futuro de los estudiantes en instituciones de educación superior. Puesto que a 

mayor asistencia escolar se disminuye la probabilidad de obtener malas notas en secundaria y en la 
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universidad. En los resultados para Ecuador del estudio ERCE (2019), la inasistencia a clases incide 

negativamente en todos los campos y grados evaluados (UNESCO, 2021a). Estos resultados son 

consistentes con nuestros resultados. Quienes jamás faltan a ninguna clase presentan mayores 

resultados escolares con relación a aquellos que se ausentan por varias ocasiones a clases. 

Las expectativas de los padres son relevantes para explicar el rendimiento académico de los 

estudiantes. En los metaanálisis realizados por Jeynes (2005, 2007), se muestran que las expectativas 

de los padres tienen una gran influencia en el rendimiento académico de los estudiantes en instituciones 

educativas de primaria y de secundaria. Para 10mo EGB y 3ero BGU las expectativas de los padres 

inciden positivamente en el desempeño escolar. 

Con relación a la variable régimen, los resultados para 7mo y 10mo de EGB muestran que la 

asistencia a clases en el ciclo Sierra incide de forma negativa en el desempeño escolar en el SEST ciclo 

2020 -2021. Tales resultados son opuestos a los presentados por Mineduc (2008), donde los 

estudiantes del régimen de Costa presentan menores resultados que el estudiantado del régimen de 

Sierra en todos los campos evaluados. 

La prevalencia y la importancia de las escuelas privadas varían considerablemente de una 

sociedad a otra. Pese a ello, aquellos alumnos que se gradúan en instituciones privadas muestran 

mejores notas escolares, mayor probabilidad de ingreso y éxito en la universidad y éxito. Además, 

mayores posibilidades de vincularse a una universidad de alto nivel, que aquellos educados en 

instituciones públicas (Sullivan et al., 2017). En este contexto nuestros resultados son pertinentes. En 

Ecuador, los estudiantes de centros escolares públicos de 10mo EGB presentan menores resultados 

de aprendizaje que aquellos alumnos de instituciones privadas. 

El aporte de las instituciones educativas al desempeño escolar en la evaluación SEST 2020 – 

2021 oscila entre el 34 hasta el 64% -niveles de 4to, 7mo, 10mo de EGB y 3ero de BGU-. Estos 

porcentajes son mayores en comparación con países catalogados como desarrollados, donde el efecto 

escolar bruto está desde el 10 al 15% (Murillo, 2005). En Ecuador, TERCE 2019 expone una magnitud 

del efecto de las escuelas en el aprendizaje que fluctúa alrededor del 43% (UNESCO, 2021a). En 

Honduras el indicador varía desde el 40 al 67% (UNESCO, 2021b), porcentaje superior a la mayor 

parte de los países participantes en el estudio regional.  

Así, el efecto escuela de Ecuador obtenido con los datos de la evaluación SEST, es semejante 

al de Honduras y difiere del referido por el ERCE. Las instituciones educativas eficaces mejoran el 

desempeño escolar de los estudiantes, independientemente de los antecedentes socioeconómicos de 

las familias. Se acentúa la importancia del efecto compensatorio de las escuelas en la promoción de la 

igualdad de oportunidades. 
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A modo de cierre  

El aprendizaje no solo es producto de las actividades del salón de clases, sino también de 

factores asociados a los estudiantes y sus familias. Con base a la evidencia generada en el presente 

estudio para los subniveles de Educación General Básica y Bachillerato General Unificado, se observa 

dichos factores inciden en el aprendizaje de los alumnos -etnia, sexo del estudiante, inasistencia a clases, 

habilidades socioemocionales, repitencia escolar, si el estudiante o sus padres son migrantes, asistencia 

a educación preescolar, el nivel socioeconómico, expectativas de escolaridad futura por parte de los 

representantes, involucramiento parental, acceso a TIC en la escuela, tipo de financiamiento del centro 

escolar, área de asentamiento y régimen al que pertenece la institución-. 

En publicaciones actuales se encuentra que variables como trabajo infantil, confianza en sí 

mismo y poseer conexión a internet en el hogar, influyen en el desempeño escolar. Sin embargo, esta 

relación no se resulta significativa para los grados de 4to, 7mo, 10mo de EGB y 3ero BGU. 

El nivel socioeconómico de una familia es un predictor significativo de las habilidades cognitivas 

de los estudiantes en Ecuador. Con base a los hallazgos de la presente investigación, el impacto de la 

condición socioeconómico de una familia limita los logros de aprendizaje de los estudiantes en 

Educación General Básica y en Bachillerato General Unificado. 

Además, las habilidades socioemocionales constituyen un elemento clave en el desarrollo de 

los niños, niñas y adolescentes. Influyen en el desempeño escolar, sobre la probabilidad de culminar 

exitosamente la educación secundaria y en relación con sus ingresos futuros. De este modo, este 

estudio expone que los constructos socioemocionales, como seguridad socioemocional, repercuten 

positivamente en el desempeño escolar de los estudiantes de 4to, 10mo de EGB y 3ero de BGU. No 

obstante, el constructo satisfacción con la vida incide negativamente solo en 3ero de BGU y confianza 

en sí mismo carece de significatividad en todos los grados evaluados.  

En suma, se afirma que las instituciones educativas representan un rol central en el desempeño 

de los estudiantes. Para todos los niveles evaluados el “efecto escuela” es alto, especialmente en los 

alumnos de 4to EGB. Se confirma la importancia de los centros escolares como actores estratégicos 

para generar oportunidades de aprendizaje, incluso cuando existe un gran número de estudiantes con 

niveles socioeconómicos desfavorables. 
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