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Resumen

Conocer la condición socioeconómica y el acceso a bienes culturales es indispensable 
para contextualizar y comprender las diferencias en el rendimiento escolar. El capital fa-
miliar global es un índice que incorpora el nivel socioeconómico y el capital cultural de 
los estudiantes. En esta investigación se analiza la relación entre el capital familiar global 
y el logro escolar en las áreas de matemáticas y lenguaje y comunicación de escolares 
mexicanos de educación secundaria. Para ello, se emplean regresiones por cuantiles con 
valores plausibles en cada modalidad educativa; así, el análisis se realiza en diferentes 
puntos de la distribución del rendimiento escolar. En todas las modalidades el capital fa-
miliar está asociado de forma positiva y significativa con el logro escolar, excepción hecha 
del caso de las escuelas comunitarias; en estas no importa cuánto se incremente dicho 
capital para mejorar el rendimiento escolar, lo que obliga a buscar otras alternativas para 
optimizarlo. En las otras modalidades, los hallazgos sugieren que se requiere apoyar eco-
nómicamente a los estudiantes con los niveles más bajos de logro escolar para aumentar 
su capital familiar global por el lado del nivel socioeconómico, pues, en ellos, dicho capital 
tiene mayor efecto. En las escuelas privadas, los efectos del capital familiar son los más 
grandes. Finalmente, cabe recordar que contribuir a reducir la brecha académica originada 
por la condición de origen socioeconómico es competencia del sistema educativo.

Abstract

Knowledge of socioeconomic status and access to cultural assets is essential to con-
textualize and understand differences in school performance. Global family capital is an 
index that incorporates students’ socioeconomic status and cultural capital. This research 
analyzes the relationship between global family capital and school achievement in ma-
thematics and language and communication of Mexican secondary school students. For 
this purpose, quantile regressions with plausible values are used in each educational 
modality; thus, the analysis is conducted at different points of the distribution of school 
achievement. In all modalities, family capital is positively and significantly associated with 
school achievement, except in the case of community schools; in these, it does not ma-
tter how much this capital is increased to improve school achievement, which makes it 
necessary to look for other alternatives to optimize it. In the other modalities, the findings 
suggest that it is necessary to financially support students with the lowest levels of school 
achievement to increase their overall family capital on the socioeconomic level, since, in 
them, such capital has a greater effect. In private schools, the effects of family capital are 
the greatest. Finally, it is worth remembering that contributing to reduce the academic 

gap originated by socioeconomic origin is the responsibility of the educational system.

Resumo

O conhecimento do status socioeconômico e o acesso aos bens culturais é essencial 
para contextualizar e compreender as diferenças no desempenho escolar. O capital fa-
miliar global é um índice que incorpora o status sócio-econômico e o capital cultural dos 
estudantes. Nesta pesquisa, analisamos a relação entre o capital geral da família e o des-
empenho escolar nas áreas de matemática e linguagem e comunicação dos alunos do 
ensino médio mexicano. Para este fim, são utilizadas regressões de quantis com valores 
plausíveis em cada modalidade educacional; assim, a análise é realizada em diferentes 
pontos da distribuição do rendimento escolar. Em todas as modalidades, o capital familiar 
está positivamente e significativamente associado ao desempenho escolar, exceto no 
caso das escolas comunitárias; nestas, não importa o quanto este capital seja aumentado 
a fim de melhorar o desempenho escolar, o que torna necessário buscar outras alterna-
tivas para otimizá-lo. Nas outras modalidades, os resultados sugerem que é necessário 
apoio financeiro para os estudantes com os níveis mais baixos de aproveitamento esco-
lar, a fim de aumentar seu capital familiar geral no lado sócio-econômico, já que, neles, 
tal capital tem um efeito maior. Nas escolas públicas, os efeitos do capital familiar são os 
maiores. Finalmente, é preciso lembrar que é responsabilidade do sistema educacional 
contribuir para reduzir a lacuna acadêmica causada pela origem sócio-econômica.
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N.º 88

Introducción

Los estudiantes mexicanos de secundaria alcanzan resultados insuficientes 
en las pruebas estandarizadas internacionales de aprendizaje. En el exa-
men del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (pisa) 
del año 2018, menos del 1 % de los alumnos evaluados obtuvo el nivel 
de excelencia, el 45 % se ubicó abajo del nivel dos en lectura y el 56 % 
en matemáticas. El nivel dos mide lo esencial que un estudiante debe 
aprender en la educación secundaria. De ahí que estar al tanto de las 
características individuales, familiares, de aula y escuela que se asocian 
con el logro escolar cobre relevancia a la luz de las posibilidades que 
tienen los sistemas educativos para incidir en los aprendizajes. Desatender 
las competencias básicas que promueve la educación escolar pone en 
riesgo el desarrollo individual de las personas y, con ello, el progreso de 
las sociedades. Identificar los factores que afectan el rendimiento escolar 
permite vislumbrar hacia dónde se pueden dirigir las políticas para mejorar 
el desempeño de los estudiantes mexicanos (ocde, 2016).

La investigación educativa reconoce algunos factores personales, 
familiares, de aula y escuela que están relacionados con el logro de los 
aprendizajes. Por ejemplo, conocer la condición socioeconómica y el 
acceso a bienes culturales ha sido indispensable para contextualizar y com-
prender las diferencias en el rendimiento escolar. El capital cultural adopta 
tres formas: los bienes culturales, los títulos escolares y las disposiciones 
de cuerpo y mente para educarse (Bourdieu, 1986). Si bien la transmisión 
del capital cultural de padres a hijos tiene más riesgo de fracaso que la del 
capital económico, Bourdieu (2011) pensaba que el primero era un princi-
pio de diferenciación tan poderoso como el segundo. La acumulación del 
capital cultural se relaciona con las trayectorias escolares porque influye 
en las prácticas educativas de los estudiantes mediante la producción de 
símbolos educativos legítimos, por ejemplo, a través de formas refinadas 
de comunicación oral y escrita, lo que, a su vez, configura la percepción 
de los maestros (Blanco, 2013).

Hernández y González (2011) muestran asociación positiva entre el 
capital cultural y el desempeño escolar en estudiantes mexicanos de pre-
escolar; además, el capital cultural presenta mayor influencia que el nivel 
socioeconómico en los resultados de las pruebas. Por su parte, Chaparro 
et al. (2016) realizan una caracterización de los estudiantes de secunda-
ria de Baja California, México, con base en el nivel socioeconómico, el 
capital cultural y la organización familiar. Los autores encuentran que los 
estudiantes de alto rendimiento académico son aquellos con alto nivel 
socioeconómico y alto nivel de capital cultural.
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Los niños provenientes de niveles socioeconómicos privilegiados se 
enfrentan a ambientes culturalmente abundantes. El capital cultural es uno 
de los canales mediante el cual se manifiesta el nivel socioeconómico. 
Los padres utilizan el capital económico para invertir en libros, materiales 
didácticos, actividades culturales o educación formal para sus hijos; es 
decir, el capital económico lo utilizan para incrementar el capital cultural de 
sus hijos. Es oportuno mencionar que la evidencia empírica muestra 
de forma invariable la relación positiva y significativa entre el aprove-
chamiento escolar y el nivel económico y educativo de los padres de los 
estudiantes (Kim et al., 2019; Broer et al., 2019; Thomson, 2018). El nivel 
socioeconómico es un factor determinante del logro educativo, cuyo efecto 
se incrementa al avanzar hacia mayores niveles de formación (Sirin, 2005). 
De acuerdo con la ocde (2019), para el caso de México, con datos de pisa 
(2018), el nivel socioeconómico es un fuerte predictor del rendimiento 
en lectura, matemáticas y ciencias. Además, los alumnos con desventaja 
socioeconómica tienen el doble de probabilidad de no alcanzar el nivel 
básico de competencias en ciencias que los alumnos con mayor ventaja 
socioeconómica (ocde, 2016).

El objetivo de este trabajo es estimar la relación entre el capital fami-
liar global y el aprovechamiento escolar en los campos de formación de 
matemáticas y lenguaje y comunicación de estudiantes mexicanos de 
secundaria por nivel de rendimiento académico y por modalidad educa-
tiva. El capital familiar global es un índice que construye Blanco (2013) 
para incorporar las dimensiones del capital cultural y el económico de 
los escolares. La idea subyacente es que la identificación de la posición 
socioeconómica debe hacerse de manera multidimensional a partir de la 
información disponible.

La educación secundaria es un nivel educativo complejo y hetero-
géneo. Por un lado, sirve como medio de preparación para los siguientes 
niveles; pero también se considera que para algunos estudiantes será el 
último nivel educativo que estudien, de ahí que deba brindar capacitacio-
nes técnico-laborales que los preparen para su incorporación al mercado 
laboral (Ducoing y Barrón, 2017). El análisis en este trabajo se desarrolla 
para cada tipo de escuela porque su diversidad se puede estudiar a partir de 
las modalidades educativas. Además, considerar subpoblaciones de estu-
diantes que comparten características a través de las distintas modalidades 
posibilita visualizar la segregación existente dentro del sistema educativo, 
y analizar los niveles de aprovechamiento a lo largo de las distribuciones 
de los puntajes también permite observar si hay efectos diferenciados en 
el interior de cada modalidad educativa.
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N.º 88

Metodología

Datos y variables

El rendimiento escolar se mide con los resultados de las pruebas nacio-
nales estandarizadas de matemáticas y lenguaje y comunicación del Plan 
Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea), en su modalidad 
Planea sen del ciclo escolar 2016-2017 (inee, 2018). El examen mide el 
dominio de conocimientos esenciales de los escolares en cada campo de 
formación evaluado. La prueba se aplica a una muestra de estudiantes de 
tercer grado de secundaria y es representativa a nivel nacional. Planea 
también reúne información sobre el entorno familiar y escolar con cuestio-
narios de contexto que se aplican a los alumnos, a sus docentes y al director 
de la escuela. La muestra de esta investigación contiene información de 
109 226 escolares de las distintas modalidades de la educación secundaria.

La variable explicativa de interés es el capital familiar global. Bourdieu 
(1986) presenta el capital en tres formas fundamentales: económico, cultural 
y social. La característica del primero consiste en su facilidad para conver- 
tirse en dinero, mientras que el segundo se puede institucionalizar como 
preparación académica; en este sentido, para el autor, se trata de con- 
ceptos independientes. Blanco (2013) coincide con Bourdieu y reconoce 
la diferencia entre los distintos tipos de capital, pero muestra que no es 
necesario construir dos índices por separado y construye el índice capital 
familiar global con base en los recursos teóricos, la información estadística 
disponible y los resultados empíricos. Así, mediante un análisis factorial, 
retiene los elementos de mayor peso en el factor calculado y edifica una 
medida que sintetiza el capital cultural y el económico de los estudiantes.

El capital familiar global se expresa mediante un índice que se obtiene 
con el método estadístico de componentes principales. Se utiliza el criterio 
de raíz característica mayor que uno para obtener un componente que eng-
loba las siguientes variables: educación de los padres, número de activos 
en el hogar y número de libros. La educación de los padres se identifica 
con las siguientes categorías: sin estudios, con primaria incompleta, con 
primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, prepa-
ratoria, bachillerato o carrera técnica y carrera universitaria o posgrado. 
Los activos y servicios en el hogar que se consideran son: la tenencia de 
lavadora, refrigerador, horno de microondas, estufa de gas, computadora, 
piso firme, acceso a energía eléctrica, agua potable, televisión de paga e 
internet. Todos los activos y servicios están ponderados de la misma forma. 
Los libros que se consideran son los que se encuentran en el hogar, pero 
que son independientes de los que se usan para la escuela. Esta variable 
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contempla las categorías: no hay otros libros, hay entre uno y 25 libros, 
tiene entre 26 y 50 libros, tiene entre 51 y 100 libros y tiene más de 100 
libros en su hogar.

En la tabla 1 se presenta el valor p de la prueba de esfericidad de 
Bartlett, que tiene como hipótesis nula que las variables no están correla-
cionadas y sirve para mostrar que el método de componentes principales es 
pertinente. Además, se presenta el estadístico Kaiser-Meyer-Olkin (kmo), el 
cual es un indicador de la adecuación muestral. Un kmo de 0,709 significa 
que la solución por el método de componentes principales es aceptable. 
También se presentan las cargas factoriales de cada variable incluida en 
el componente.1

Tabla 1.

Estadísticos para el factor capital familiar global

Variables Cargas factoriales

Educación de la madre 0,7413

Educación del padre 0,4658

Número de libros en el hogar 0,8616

Activos y servicios en el hogar 0,8594

Esfericidad de Bartletta 0,000

kmob 0,709

Varianza explicada 56,19 %

Nota. a Se presenta el valor p de la prueba.
b Es la medida de suficiencia del muestreo general Kaiser-Meyer-Olkin.

Fuente: elaboración propia.

Las variables de control incluidas en el modelo son: edad, género, 
clima del aula, reprobación de algún grado escolar, educación preescolar, 
dominio de alguna lengua indígena, infraestructura escolar, posibilidad de 
asistir a un salón de clases multigrado, tamaño de la clase y experiencia 
docente. Estas variables se incorporan en la modelación porque permiten 
establecer una base para comparar los efectos del capital familiar global 
sobre el rendimiento escolar en estudiantes con características similares y 
porque en la bibliografía se ha encontrado evidencia de su relación con el 
rendimiento académico (Blanco, 2013; Murillo y Martínez-Garrido, 2018; 
Choi et al., 2018; Hernández, 2018; Valenti et al., 2009).

1 Para poder calcular el logaritmo natural del capital familiar se le resta el valor mínimo 
observado y se suma el valor 0,01.
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N.º 88

La educación secundaria en México

La educación secundaria en México es el nivel educativo posterior a la 
primaria y se cursa en tres años. En 1993 se reformó el artículo tercero de 
la Constitución para establecer su obligatoriedad. Tiene una cobertura del 
84 % y una tasa de abandono escolar de alrededor del 5 % (inee, 2019). 
La secundaria se imparte en seis modalidades: general pública, telese-
cundaria, técnica, comunitaria, privada y para trabajadores. La última no 
se considera en esta investigación porque las pruebas Planea sen no se 
aplican en este tipo de escuelas.

Las escuelas secundarias privadas siguen una lógica de mercado y 
se establecen principalmente en zonas urbanas. El 33,5 % de la muestra 
de estudiantes pertenece a la modalidad general y constituye la mayoría 
de los alumnos del estudio; en esta modalidad, un docente especialista 
imparte clases de cada materia. En las secundarias técnicas, a los escolares 
se les capacita mediante contenidos de alguna especialidad laboral para 
facilitar su incorporación al mercado de trabajo; las demás asignaturas que 
se imparten son similares a las de la modalidad general. La telesecundaria 
es una modalidad educativa que apareció en México en 1968 y se carac-
teriza por proporcionar los mismos contenidos que las otras modalidades 
educativas, pero con la televisión como medio de apoyo; además, un 
solo profesor asesora a los estudiantes en todas las materias. Este tipo 
de servicio educativo se estableció en lugares donde no fuera factible 
geográfica o económicamente establecer una secundaria general o técnica 
(Estrada, 2017). Las escuelas telesecundarias se encuentran ubicadas en 
localidades rurales de alta y muy alta marginación, y es la opción más 
importante que tienen los habitantes de esas zonas para continuar con 
sus estudios (inee, 2019).

La secundaria comunitaria se encuentra a cargo del Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (Conafe). Esta modalidad se caracteriza por ser 
multigrado, es decir, el mismo docente imparte clases a más de un grado 
en el mismo salón. Además, atiende a población rural y se encuentra 
ubicada en localidades dispersas. La persona que facilita el conocimiento 
en este tipo de escuelas se llama líder para la educación comunitaria y 
debe ser un joven entre los 16 y 29 años, con escolaridad mínima de 
secundaria. Los líderes prestan este servicio social por un periodo de uno 
o dos años y, a cambio, reciben una beca para continuar con sus estudios y 
garantizar su manutención durante el periodo de servicio. Las secundarias 
comunitarias y las telesecundarias cuentan con la infraestructura escolar y 
el nivel de capital familiar más bajos de todas las modalidades educativas 
(ver tabla 2). La desigualdad y vulnerabilidad en estas modalidades pone 
en duda que se cumplan con las condiciones básicas para que el proceso 
de enseñanza-aprendizaje pueda llevarse a cabo de manera satisfactoria 
(Ducoing, 2018).
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Estadísticas descriptivas

En la tabla 2 se presenta la estadística descriptiva de la muestra. Se observa 
que la edad promedio de los estudiantes oscila entre 15,11 y 15,41 años. 
Los alumnos de las escuelas comunitarias son los que tienen mayor 
edad. Respecto a la composición por género, el 51 % de los estudiantes 
de telesecundarias son hombres, mientras que en las escuelas técnicas 
el 52 % son mujeres. El clima del aula mide el grado de comunicación 
entre alumnos y docentes; números más grandes de la variable significan 
mejor comunicación. Los alumnos de telesecundarias exhiben el índice 
más grande de clima del aula, seguidos por los estudiantes de escuelas 
comunitarias. Recordemos que estas modalidades se caracterizan por tener 
al mismo docente a cargo de todas las materias y es posible que el mayor 
tiempo de contacto sea el factor que determina el resultado de esta medida.

En las secundarias privadas, el 2,7 % de los alumnos habla alguna 
lengua indígena y en las escuelas comunitarias el 24 % lo hace. En cuanto 
al tamaño de la clase, poco más del 81 % de los alumnos de escuelas téc-
nicas y generales se encuentra en un salón con al menos 30 compañeros. 
En contraste, solo el 6 % de los estudiantes de secundarias comunitarias 
integran grupos numerosos.

Tabla 2.

Estadística descriptiva de la muestra de estudio

 General Técnica Telesecundaria Comunitaria Privada

Edada 15,12 15,11 15,27 15,41 15,15

Hombre 48,33 47,94 50,89 49,19 48,50

Capital familiar globala 3,43 3,36 2,56 1,98 4,50

Clima del aulaa -0,06 -0,04 0,19 0,07 0,03

Hablan lengua indígena 
(porcentaje)

3,93 5,85 15,64 24,30 2,72

Han repetido un año 
(porcentaje)

8,11 7,46 16,49 21,31 4,04

Asistió al preescolar 
(porcentaje)

97,81 97,73 95,42 92,47 98,49

Infraestructura escolara 0,64 0,64 0,45 0,40 0,97

En salón con 30 o más 
alumnos (porcentaje)

81,18 82,45 14,33 6,17 38,13

Docentes con menos de 
6 años de experiencia 
(porcentaje)

15,46 15,23 24,69 92,72 23,06

Observaciones 36,580 24,484 28,094 1,356 18,712

Nota. a Se presenta el promedio.

Fuente: elaboración propia.
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En la figura 1 se presentan los valores descriptivos de la distribución 
del capital familiar global por modalidad educativa. La diversidad de la 
composición de los alumnos entre cada tipo de escuela también se puede 
advertir en esta figura. Los estudiantes de escuelas privadas presentan 
los niveles más altos de capital familiar y los de secundaria comunitaria 
los más bajos. Para dimensionar la magnitud de la diferencia entre las 
modalidades, es de observar que el percentil 95 del capital familiar en la 
modalidad comunitaria es más bajo que el quinto percentil de la modalidad 
privada; es decir, el 95 % de los alumnos de escuelas comunitarias tienen 
menos capital familiar que el 5 % de los alumnos de las escuelas privadas.

Figura 1.

Valores descriptivos de la distribución del capital familiar global por modalidad educativa

Fuente: elaboración propia.

Regresiones por cuantiles

Para calcular la relación entre el capital familiar global y el rendimiento 
escolar en distintos segmentos de las distribuciones de las calificaciones se 
emplea el método de regresiones por cuantiles. Koenker y Bassett (1978) 
desarrollaron la técnica y se ha utilizado en distintos trabajos de investiga-
ción educativa. Por ejemplo, para Turquía y Singapur, Kiliç (2020) muestra 
que entre los cuantiles de las calificaciones de la materia de ciencias hay 
efectos diferenciados de los factores identificados con el rendimiento 
escolar. Grätz y Wiborg (2020) calculan los efectos de distintas medidas 
del nivel socioeconómico sobre el rendimiento escolar para Alemania, 
Noruega y Estados Unidos. Tobishima (2018) explora la relación entre el 
logro académico y la estructura familiar japonesa.
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El modelo para el τ-ésimo cuantil condicional del rendimiento escolar 
que se emplea es:

Qτ(ln(y)|ln(Capf),X) = β0(τ) + β1(τ)ln(Capf) + α(τ)X + u (1)

Donde τ ∈ (0,1) indica un cuantil de la distribución de calificaciones; 
X es un vector fila que registra las variables de control presentadas en la 
subsección titulada “Datos y variables”, y Capf mide el capital familiar 
global del estudiante. Toda vez que el rendimiento escolar se presenta con 
cinco valores plausibles, la estimación de los parámetros β0(τ), β1(τ) y α(τ) 
se realiza con el módulo pv del paquete Stata desarrollado por Macdonald 
(2008). Los errores estándar de los parámetros se calculan con el método 
de réplicas equilibradas (brr), modificado por Fay con un factor Fay de 0,3. 
El coeficiente de interés es β̂1(τ). Los resultados se presentan de tal forma 
que se interpreten como el efecto que se espera en el rendimiento escolar 
en el percentil τ cuando se incrementa en 10 % el capital familiar global.2

Resultados

En esta sección se presentan los resultados de las estimaciones de los 
campos de conocimiento evaluados en cada modalidad educativa. 
Los estudiantes que obtienen la menor cantidad de puntos en las pruebas 
Planea sen, tanto de matemáticas como de lenguaje y comunicación, se 
ubican en el lado izquierdo de la distribución de las calificaciones, es 
decir, en el quinto percentil (P5). Los siguientes puntos de análisis de 
las calificaciones son: el percentil 25 o primer cuartil (Q1), la mediana, 
el percentil 75 o tercer cuartil (Q3), y el percentil 95. La lectura de los 
resultados de la figura 2 se hace de izquierda a derecha; entonces, los 
estudiantes con mayor logro escolar se localizan en el percentil 95.

2 Es decir, el efecto que se reporta en el documento principal es e10 β̂1 – 1.
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A. Técnica B. General

C. Comunitaria D. Telesecundaria

E. Privada

Figura 2.

Efecto del capital familiar sobre el rendimiento escolar por modalidad educativa

* Efectos estadísticamente significativos al 5 % en todas las modalidades y cuantiles, excepto 
en las escuelas comunitarias —en esta modalidad, solo Q1 y la mediana de lenguaje y comu-
nicación son significativos al 5 %—.

Fuente: elaboración propia.

En cada panel de la figura 2 se muestran los resultados de los cálculos 
de la relación entre el capital familiar global y el rendimiento escolar para 
una modalidad educativa específica y en distintos puntos de la distribución. 
En todos los casos, la lectura de las estimaciones se debe hacer conside-
rando que se trata de incrementos porcentuales en el rendimiento escolar 
ante un cambio del 10 % en el capital familiar global y manteniendo lo 
demás constante. Por tanto, en el panel A se observa que en las escuelas 
secundarias técnicas el efecto del capital familiar en el rendimiento escolar 
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es positivo tanto para matemáticas como para lenguaje y comunicación. 
En matemáticas, las estimaciones se mantienen relativamente estables a 
lo largo de toda la distribución; por ejemplo, dado el aumento del capital 
familiar en un 10 %, se espera un incremento de alrededor del 3,8 % 
en los puntajes de la evaluación entre el P5 y la mediana. En lenguaje y 
comunicación las estimaciones difieren en cada cuantil. Los estudiantes 
más sensibles al aumento en el capital familiar son los del primer cuartil 
(Q1), con un incremento de 8,2 %, y los que muestran menor afectación, 
con tan solo una mejora de 3,4 %, son los del percentil 95.

En el panel B se muestran los resultados para las escuelas secundarias 
generales. El incremento del capital familiar afecta más a las calificaciones 
de lenguaje y comunicación que a las de matemáticas. También destaca 
que, en lenguaje, los estudiantes del primer cuartil son los que exhiben la 
mayor magnitud en sus puntajes (6,6 %), pero, en matemáticas, la exhiben 
los del tercer, cuartil con un aumento de 3,8 %. Las y los estudiantes con 
mayor logro escolar en esta modalidad obtienen el mismo incremento 
(3,4 %) en ambos campos disciplinares. Llama la atención que los estu-
diantes que muestran el menor incremento en los puntajes, tras el cambio 
en el capital familiar, sean los de menor logro escolar en matemáticas pero 
los de mayor logro en lenguaje y comunicación.

Las estimaciones de las escuelas secundarias comunitarias se presen-
tan en el panel C. Esta modalidad se distingue de las otras porque es la 
única que no presenta efectos significativos en el logro de matemáticas 
tras el incremento en el capital familiar. Cabe hacer notar que esta moda-
lidad es la menos sensible al aumento del capital familiar. En lenguaje y 
comunicación, las y los estudiantes en Q1 son los que muestran el mayor 
efecto estadísticamente significativo en sus puntajes, del 1,3 %, tras el 
incremento del 10 % en el capital familiar.

En las telesecundarias, las magnitudes que se exponen en el panel 
D son relativamente estables a lo largo de las distribuciones. En lenguaje 
y comunicación, los alumnos con menor logro escolar tienen el mayor 
crecimiento de la modalidad (2,1 %) ante el aumento del capital familiar. 
Los de mayor logro exhiben una mejora de 1,2 %, y los de la mediana, 
primer y tercer cuartil, de 1,7 %. En matemáticas, las y los escolares de 
la mediana y tercer cuartil crecen 0,9 % en los resultados de la prueba.

El último panel contiene las estimaciones de las escuelas secunda-
rias privadas. En esta modalidad se observan los mayores incrementos y 
variaciones entre los cuantiles en ambos campos de formación de toda la 
investigación. Las alumnas y alumnos con los menores efectos del capital 
familiar en matemáticas y en lenguaje y comunicación son los que tienen 
el mayor logro escolar en ambos campos de formación, con incrementos 
del 5,8 % y 4,7 %, respectivamente. El mayor incremento en los puntajes 
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de la prueba es de 57,2 % y corresponde a los escolares con menor logro 
en lenguaje y comunicación. Le siguen los del primer cuartil, con un incre-
mento del 31 %; los ubicados en la mediana, con 18,1 %, y los del tercer 
cuartil, con 10,8 %. En matemáticas, el mayor incremento en el puntaje 
de la prueba es de 29 % y es para los estudiantes localizados en el primer 
cuartil; luego, los del quinto percentil, con 25 %; las y los situados en la 
mediana, con 18,1 %, y finalmente los del tercer cuartil, con 10,8 %. En 
las tablas 1 y 2 del anexo, se presentan todos los coeficientes estimados de 
de la ecuación (1) de ambos campos de formación y modalidad educativa.

Discusión

En el reporte de Coleman et al. (1966), se encontró evidencia de que 
la condición de origen de los estudiantes es un factor determinante del 
rendimiento escolar. Posteriormente, diversos estudios han identificado 
que las condiciones económicas y culturales de la familia influyen en el 
aprendizaje de los estudiantes y, con esto, se replican las desigualdades 
sociales. Lo anterior implica que las escuelas no tienen un efecto igualador 
de la condición de origen social.

Para el caso mexicano, Blanco (2013) muestra que en los estudiantes 
de 6.o grado de primaria, a nivel individual, el capital familiar global no 
tiene efectos directos y significativos en los aprendizajes. No obstante, el 
autor encuentra que el efecto del nivel socioeconómico se produce a través 
de mediaciones e interacciones con la condición laboral, las aspiraciones 
educativas, la forma de socialización familiar y las trayectorias escolares. 
Blanco (2013) realiza su análisis para el promedio, pero este tipo de aná-
lisis puede ocultar comportamientos diferenciados en otros puntos de la 
distribución de calificaciones. En el presente trabajo, al emplear el método 
de regresiones por cuantiles, se proporciona evidencia de una relación 
directa y significativa entre el capital familiar global y el rendimiento 
escolar para los estudiantes mexicanos de secundaria en las materias de 
matemáticas y lenguaje y comunicación, con diferentes intensidades en 
distintos puntos de la distribución.

Santizo y Romero (2018) realizan un análisis por cuantiles sobre el 
desempeño escolar para el caso de los estudiantes de primaria de México. 
Uno de sus resultados sostiene que el contexto social de las familias afecta 
al rendimiento escolar. Además, a las escuelas con los niveles más altos de 
desempeño escolar les afecta más el contexto social que a las escuelas con 
desempeños más bajos. Esto parece ser contrario a lo encontrado en este 
trabajo, ya que aquí se ha mostrado que a los adolescentes con mayores 
desempeños académicos les afecta en menor medida el capital familiar 
en todas las modalidades. No obstante, hay que destacar que Santizo 
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y Romero (2018) realizan su análisis agregado por escuela, y el contexto 
social lo miden con el índice de marginación de la localidad y el grado 
de escolaridad de la población mayor de 15 años. De modo que no es 
del todo comparable su medida con el capital familiar global y, además, 
la primaria es el nivel educativo de análisis.

En la bibliografía se pueden encontrar varios mecanismos que explican 
la relación directa entre el capital familiar y el rendimiento escolar. Por 
ejemplo, Jæger y Breen (2016) formalizan la teoría de Bourdieu (1986) 
mediante un modelo dinámico de transmisión intergeneracional que cla-
rifica el mecanismo a través del cual los padres transmiten capital cultural 
a sus hijos. En específico, los autores asumen que los niños utilizan el 
capital cultural de sus padres para afectar la percepción de los profesores 
sobre su habilidad y, con ello, logran mayor atención y ayuda por parte 
de ellos; en consecuencia: mejoran su desempeño académico.

Respecto a los resultados entre el capital familiar y el rendimiento 
escolar en la materia de lenguaje y comunicación, los niños de diferentes 
contextos socioeconómicos exhiben dificultades de distinto grado en la 
estructura de lenguaje y vocabulario; así que se desempeñan de manera 
heterogénea en la cuestión académica. En particular, los niños que pro-
vienen de clases socioeconómicas bajas experimentan dificultades en el 
lenguaje que entorpecen su aprendizaje (Bernstein, 1989). En cuanto a la 
asociación positiva entre el capital familiar y el rendimiento académico 
en matemáticas, Tan (2017) explica que los padres con mayor nivel de 
capital están más familiarizados con las evaluaciones estandarizadas y con 
las oportunidades laborales futuras, por lo que fomentan el aprendizaje 
de esta asignatura.

Otro resultado de esta investigación es que el efecto del capital familiar 
sobre el rendimiento escolar es distinto según la modalidad educativa. En 
particular, las escuelas secundarias privadas presentan los mayores efectos, 
mientras que las comunitarias los menores. Torrents et al. (2018) encuen-
tran que la composición del alumnado tiene más peso que el modelo 
organizativo o pedagógico de las escuelas para explicar las diferencias en 
el rendimiento escolar. De ahí deriva la posibilidad de que el resultado 
observado no se deba al tipo de modalidad educativa, sino a la segrega-
ción escolar. También se podría pensar en la posibilidad de existencia de 
sesgo por selección, debido a que el hecho de estudiar en cada una de 
las distintas modalidades educativas está determinado por características 
observables y no observables de los hogares; es decir, la composición de 
los estudiantes es diferente entre cada modalidad. Moreno y Cortez (2020) 
encuentran que la elección entre una escuela pública o una privada en 
México se determina por las características socioeconómicas del hogar 
de las y los estudiantes; es decir, muestran que hay sesgo por selección 
y lo corrigen para analizar los determinantes del rendimiento escolar. 
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Sakellariou (2017) analiza el rendimiento escolar entre escuelas públicas 
y privadas de cuarenta países con base en los resultados de las pruebas 
pisa 2012 y encuentra que, después de corregir el sesgo por selección y de 
tomar en cuenta el efecto de pares, solo en un pequeño grupo de países 
se mantiene la ventaja de las escuelas privadas. Para el caso mexicano, 
el rendimiento escolar es más grande en las escuelas públicas. En esta 
investigación no hay tal sesgo porque las estimaciones de los modelos se 
hacen de manera separada para cada modalidad educativa, conformadas 
por muestras aleatorias de subpoblaciones de estudiantes que comparten 
características similares.

Tan (2017) sostiene que el aprendizaje de matemáticas es menos 
susceptible de influencia por el capital cultural que el aprendizaje de 
lenguaje y comunicación porque los padres pueden trasmitir con mayor 
facilidad las habilidades de comunicación que el pensamiento analítico. 
El desarrollo de las habilidades matemáticas se deja principalmente a las 
escuelas. Esto podría explicar el hecho de que el efecto del capital familiar 
global sobre el rendimiento escolar es menor en el campo de formación 
de matemáticas que en el de lenguaje y comunicación.

Conclusiones

La asociación entre el logro escolar y el capital familiar global es posi-
tiva y significativa en la mayoría de las modalidades educativas de las 
escuelas secundarias mexicanas para el periodo estudiado. No obstante, 
las magnitudes de las estimaciones varían entre las modalidades, entre 
los cuantiles de cada modalidad y entre los campos de formación anali-
zados. Las escuelas secundarias privadas presentan los mayores efectos y 
las comunitarias los menores. En todas las modalidades, las estimaciones 
son más pronunciadas en lenguaje y comunicación que en matemáticas, 
excepto en tres cuantiles de las escuelas privadas. Realizar el estudio de 
cada modalidad posibilita incorporar al análisis los diferentes contextos 
socioeconómicos en los que se desenvuelven los estudiantes. Los hallazgos 
sugieren que una misma variable se relaciona con distinta intensidad entre 
los diferentes entornos y entre los diversos niveles de logro escolar. En 
lenguaje y comunicación, la asociación entre el capital familiar y el logro 
escolar es más intensa en los estudiantes ubicados debajo de la mediana; 
esto ocurre en todas las modalidades. En matemáticas no hay un claro 
patrón equivalente.

La reducción de la brecha académica entre estudiantes procedentes de 
distintos niveles socioeconómicos debe ser una meta del sistema educativo. 
Los resultados presentados sugieren que los apoyos económicos —por 
ejemplo las becas— para incrementar el capital familiar por el lado del 
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nivel socioeconómico deben comenzar con los estudiantes que presentan 
los niveles más bajos de logro escolar, pues, en ellos, dicho capital tiene 
mayor efecto. La cantidad y calidad de la enseñanza, así como un buen 
clima escolar, son factores que reducen la relación entre el capital familiar 
y el rendimiento escolar; es decir, son factores que parecen tener un efecto 
igualador para los estudiantes de bajo nivel socioeconómico (Gustafsson 
et al., 2018). Identificar a los estudiantes en condición de vulnerabilidad 
socioeconómica debe ser el inicio del diseño de políticas compensatorias 
(Gil, 2013). Este estudio abona a la materia con evidencia empírica para 
que, en el diseño y rediseño de la política educativa, se incorporen al 
análisis las particularidades de los distintos tipos de servicios educativos 
de las secundarias mexicanas.

Una limitación de esta investigación es la ausencia de análisis de las 
interacciones entre las variables. La agenda de trabajo posterior contem-
pla desarrollar estudios con modelos de regresión cuantílica multinivel y 
ampliar la investigación al nivel medio superior. De este trabajo también 
se advierte la necesidad de buscar mecanismos para compensar las des-
ventajas económicas y culturales de los estudiantes.
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Anexos

Tabla 1.

Coeficientes estimados de β
1
(τ) para el campo disciplinar de matemáticas

P5 Q1 Mediana Q3 P95

Técnica

0,158*** 0,156*** 0,156*** 0,162*** 0,153***

(0,026) (0,011) (0,006) (0,010) (0,011)

General

0,126*** 0,136*** 0,149*** 0,156*** 0,149***

(0,016) (0,009) (0,011) (0,013) (0,014)

Comunitaria

0,023 0,056 0,028 0,000 -0,016

(0,080) (0,045) (0,033) (0,020) (0,041)

Telesecundaria

0,051** 0,060*** 0,066*** 0,065*** 0,045***

(0,022) (0,009) (0,009) (0,008) (0,014)

Privada

0,326*** 0,340*** 0,329*** 0,290*** 0,191***

(0,052) (0,035) (0,027) (0,018) (0,020)

Nota. Coeficientes estadísticamente significativos al ***1 %, **5 %, *10 %. Los errores estándar se 
encuentran entre paréntesis.

Fuente: elaboración propia.



N.º 88

IS
S

N
 0

12
0

-3
9

16
 · 

S
e

g
u

n
d

o
 c

u
a

tr
im

e
st

re
 d

e
 2

0
2

3

R
e

vi
st

a
 C

o
lo

m
b

ia
n

a
 d

e
 E

d
u

ca
ci

ó
n

 N
. 8

8

256

U
n

iv
e

rs
id

a
d

 P
e

d
a

g
ó

g
ic

a
 N

a
ci

o
n

a
l, 

C
o

lo
m

b
ia

Tabla 2.

Coeficientes estimados de β
1
(τ) para el campo disciplinar de lenguaje y comunicación

P5 Q1 Mediana Q3 P95

Técnica

0,205*** 0,221*** 0,205*** 0,185*** 0,149***

(0,021) (0,012) (0,011) (0,008) (0,012)

General

0,196*** 0,203*** 0,200*** 0,186*** 0,148***

(0,017) (0,011) (0,009) (0,010) (0,015)

Comunitaria

0,094 0,083** 0,061** 0,045* 0,043

(0,060) (0,041) (0,027) (0,024) (0,032)

Telesecundaria

0,113*** 0,098*** 0,099*** 0,099*** 0,080***

(0,017) (0,011) (0,010) (0,010) (0,015)

Privada

0,406*** 0,347*** 0,295*** 0,247*** 0,175***

(0,046) (0,026) (0,018) (0,017) (0,023)

Nota. Coeficientes estadísticamente significativos al ***1 %, **5 %, *10 %. Los errores estándar se 
encuentran entre paréntesis.

Fuente: elaboración propia.
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