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En este artículo se muestra la persistencia del nivel socioeconómico de la familia y 
la escolaridad de los padres como elementos que condicionan el logro académico en 
México, entre otras razones, por la desigualdad que impera en el país. Esos elementos 
están fuera del control de los estudiantes e influyen en su desempeño, principalmen-
te en la educación básica. El trabajo se realizó mediante un análisis documental de 
los reportes de las pruebas del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. 
Los resultados del estudio muestran que los elementos mencionados influyen en los 
puntajes obtenidos por los estudiantes, sin importar disciplina, nivel o grado escolar. 
Estos hallazgos corroboran lo que ha mostrado la investigación correspondiente. Las 
políticas y los programas para atender los desafíos de calidad y equidad educativas 
han subutilizado ese tipo de reportes, por lo que es recomendable estudiar estos in-
sumos para conocer más sobre los procesos educativos y delinear alternativas para 
la acción pública.
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This study shows persistence socioeconomic family level and parental education as ele-
ments that determine academic achievement in Mexico, among other reasons, due to the 
inequality that prevails in this country. These elements are not in students control and 
their influence occurs mainly in basic education. The study was made through documen-
tary analysis of reports National Plan for the Evaluation of Learning. The findings show 
that these elements influence students’ scores, regardless of discipline, level or school gra-
de; these findings corroborate corresponding research. Policies and programs to address 
educational quality and equity challenges have underused these reports. It is necessary to 
analyze these sources because help to learn more about educational processes and to find 
alternatives for the educational policies.
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Elementos que determinan el logro en las pruebas  
estandarizadas

El propósito de nuestro trabajo es mostrar la persistencia del nivel socioeconó-
mico de la familia y la escolaridad de los padres como elementos que condi-
cionan el logro académico en México, medido con los resultados de las prue-

bas del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA). Con ese 
objetivo, a continuación formulamos las premisas y los referentes teóricos desde 
los que parte el estudio; posteriormente, explicamos el procedimiento seguido, los 
resultados y algunas conclusiones a manera de cierre.

Esos elementos persisten debido a la desigualdad imperante en México; los 
diferentes gobiernos han buscado abatirla desde la educación, pues se ha pre-
tendido garantizar la calidad con inclusión y equidad (sexenios 2006-2012 y 
2012-2018), o bien, que nadie se quede atrás, que nadie se quede fuera (sexenio 
2018-2024). Cada gobierno ha orientado sus iniciativas con base en su interpre-
tación de los desafíos educativos enfrentados, de la modernización educativa a 
la equidad, la calidad yo la evaluación (Gómez y Navarro, 2018), y han dejado 
poco espacio para programas que, además de promover la rendición de cuentas, 
contribuyan a la mejora de la educación.

La desigualdad consiste en la distribución diferenciada de los bienes sociales, y 
la desigualdad educativa implica las diferencias sociales en el acceso, los recursos 
didácticos, la infraestructura y la calidad de la educación (Favila y Lenin, 2017), 
así como la permanencia, el egreso y hasta el nivel de logro académico (Martínez, 
2016). A la desigualdad se deben las diferencias en el logro académico en los re-
sultados de las pruebas estandarizadas, principalmente en el nivel básico, prima-
ria, secundaria y educación media superior (EMS).

Desde la perspectiva de las pruebas estandarizadas, el logro académico consiste 
en el dominio conseguido por el estudiante respecto a los propósitos del sistema 
escolar (Gordon y Lawton, 2005, en Rodríguez-Cristerna y Ruiz, 2021). Ese tipo 
de exámenes han sido instrumentos del Sistema Educativo Nacional (SEN) y de las 
políticas para estimar la adquisición de aprendizajes clave (PLANEA, 2019).

Aunque el gobierno actual (2018-2024) consideró que el uso de las evaluaciones 
estandarizadas eran ajenas a los contextos y vivencias de docentes y estudiantes, 
empleó algunos de sus resultados para argumentar la necesidad del cambio educa-
tivo promovido con la Nueva Escuela Mexicana (SEP, 2019), que además comprende 
el empleo de pruebas de evaluación diagnóstica (Mejoredu, 2023).

En las pruebas estandarizadas internacionales, el asunto de la contextualización 
se habría atendido con la validez cultural, que es una dimensión relativamente re-
ciente con la cual se pretende cuidar la influencia de factores culturales en la manera 
en que los estudiantes interpretan los reactivos de la prueba y cómo los resuelven 
(Basterra et al., 2011, en Martínez, 2016).

Las pruebas estandarizadas han sido parte de las iniciativas que han promo-
vido la rendición de cuentas y la responsabilización por desempeño de estu-
diantes y profesores, así como de los propios sistemas educativos (Galas et al., 
2020). Los sistemas de rendición de cuentas basados en pruebas han partido 
de la creencia de que la educación pública puede mejorar gracias a la aplicación de 
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pruebas estandarizadas de rendimiento y a la asociación de premios o incenti-
vos cuando los resultados suben y sanciones si ocurre lo opuesto (Hamilton et 
al., 2002, en Martínez, 2016).

En esos sistemas se han destacado nociones de medición y promovido usos debati-
bles; por ejemplo, los resultados de las pruebas se han empleado para hacer rankings 
de escuelas, de sistemas educativos, de países y regiones del mundo, y como apoyo 
para la distribución de estudiantes por turnos escolares, entre otros excesos que han 
generado competencia, simulación de procesos educativos, así como el fenómeno de la 
enseñanza basada en la prueba y otras prácticas que actúan en detrimento de la edu-
cación (Caracas y Ornelas, 2019; Galas et al., 2020; Martínez, 2016; Rodríguez-Crister-
na y Ruiz, 2021). Esos resultados también se han utilizado para valorar el desempeño 
docente y hasta para incentivar económicamente a los profesores, como ocurrió con 
el programa de Carrera Magisterial, de 1992 a 2014, aunque solo haya beneficiado al 
28% de los profesores de nivel básico (Sánchez y Corte, 2017).

En un entorno desigual es probable que esas nociones de evaluación hayan con-
tribuido a la operación del SEN como sistema de selección natural, debido a que 
en casi todos los niveles el logro académico depende de elementos que rebasan la 
competencia de los estudiantes y el trabajo de los agentes educativos. Esto se pue-
de observar en el modelo que estima la transición escolar de cada cien estudiantes 
en México, pues menos de un tercio de quienes comenzaron la primaria en el ciclo 
2006-2007 habrían egresado de la licenciatura en 2022-2023, como se muestra en 
la figura. En el tránsito entre niveles, un importante segmento de la población en 
edad escolar va quedando fuera, y los puntos más álgidos son las transiciones entre 
el ingreso y el egreso de la secundaria, del nivel medio superior y de la licenciatura; 
las cantidades dentro de los círculos indican el número de personas que abandona-
ron sus estudios de manera temporal o definitiva.

Figura. Modelo de tránsito escolar. Fuente: SEP (2023, p. 14).
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Como muestra ese modelo, en el SEN persisten las desigualdades educativas a 
pesar de los cambios institucionales, curriculares y pedagógicos (Ortiz, 2014, 
en Pérez y Villarruel, 2016). Una buena parte de las personas que no pueden 
seguir en la escuela pertenecen a los sectores menos favorecidos y que han 
tenido que abandonarla por la necesidad de trabajar. Ramírez y Hernández 
(2012) señalan que el capital social y el económico siempre han estado asocia-
dos a la deserción escolar. En México, las personas con origen en hogares muy 
pobres tienen escasas probabilidades de alcanzar altos niveles de escolaridad; 
apenas una minoría de quienes pertenecen a este tipo de familias obtienen es-
tudios superiores (2%) o bachillerato (7%); la mayoría culmina estudios de ni-
vel primaria (31%) o primaria incompleta (25%), secundaria (23%) y el 11% 
se queda sin estudios (De la Torre, 2020).

En el ciclo 2020 y 2021 se podría incluir como obstáculo la crisis provocada por la 
pandemia del COVID-19, ya que justamente las causas de no inscripción a la escuela 
fueron razones económicas o la necesidad de trabajar, de acuerdo con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2021). Además, la contingencia ocasio-
nada puso en relieve las contrastantes condiciones de la sociedad, de los estudiantes 
y las escuelas para continuar con las actividades educativas.

Aun así, la escuela suele compensar desigualdades, incluso cuando estas tienen ori-
gen externo; desafortunadamente, también las reproduce, como lo muestran los repor-
tes de las pruebas estandarizadas y la información sociodemográfica que se obtiene de 
los estudiantes en los cuestionarios que las acompañan. Algunos rasgos sociodemográ-
ficos han sido solicitados en las pruebas estandarizadas en México desde el año 2000 
y en América Latina desde finales de los noventa en el Primer Estudio Internacional 
Comparativo (Unesco, 2021). En México, la aplicación de las pruebas comenzó cuando 
participó en la aplicación del Programme for International Student Assessment (PISA) 
(Martínez, 2016); luego vinieron las pruebas nacionales de los Exámenes Nacionales del 
Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), los Exámenes de la Calidad y el Logro 
Educativos (EXCALE) y PLANEA (Caracas y Ornelas, 2019).

Esa información podría estar siendo subutilizada como insumo para conocer más 
sobre los elementos relacionados con el logro académico y la persistencia de algu-
nos de estos. Por tanto, aprovechando esos recursos y algunos hallazgos de la inves-
tigación sobre el tema, en nuestro trabajo argumentamos que el logro académico 
sigue condicionado por elementos familiares sobre los que los estudiantes tienen 
poco control, principalmente en el nivel básico, primaria y secundaria.

El logro académico, permeado por la desigualdad educativa, se explica a partir 
de una red de relaciones y elementos fuertemente entretejida (Hernández y Bazán, 
2016). Tales elementos son individuales, familiares y contextuales, por ejemplo, lugar 
de nacimiento y residencia, género, nivel socioeconómico y cultural del hogar, estatus 
ocupacional y nivel educativo de los padres o de las personas a cargo del estudiante, 
tipo de institución escolar, clima escolar y del aula, sentido de comunidad y liderazgo 
educativo, entre otros (Carrillo et al., 2018; Eryilmaz y Sandoval-Hernández, 2021).

Hay cierto debate respecto a cuáles elementos suelen ser más determinantes 
o cuál combinación de estos podría predecir de manera más eficaz el logro aca-
démico, el éxito y hasta el fracaso escolar. También hay debate sobre si los indicadores 
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disponibles sobre tales elementos son los más pertinentes y fiables. Aun así, 
entre ellos, el capital económico de la familia sobresale porque condiciona los 
capitales cultural y social, los cuales suelen asociarse con un ambiente más pro-
picio para la educación.

El capital social está asociado al éxito educativo y a la movilidad económica; se 
entiende como lo recursos incrustados en las redes o contactos sociales de la familia 
(Castriota et al., 2023). Se accede de manera diferenciada al capital social: quienes 
poseen un estatus socioeconómico alto, acceden a mayores recursos, redes y contac-
tos que quienes poseen estatus medio y así sucesivamente (Dederichs, 2024).

El capital cultural está relacionado con la probabilidad de que se concluyan los 
niveles escolares; consiste en la familiaridad y dominio de los códigos culturales 
predominantes (conocimientos, comportamientos, credenciales, entre otros); sus 
recursos son equivalentes al capital económico y al social, por lo que su efecto es 
mayor para los estudiantes de nivel socioeconómico alto que para los de nivel bajo; 
por ello también ocasiona exclusión, principalmente en el sistema educativo (Meier 
y Mollergaard, 2017; Mollergaard y Meier, 2015; Nunes et al., 2023).

La combinación de esos capitales juega un papel muy importante en el desarrollo 
de los hijos e hijas (Blanco, 2017; Hernández y Bazán, 2016; Ramírez y Hernández, 
2012). El nivel de escolaridad de los padres destaca en una buena parte de los es-
tudios sobre el logro académico y de aprendizajes, pues, si es medio o alto, no solo 
suelen apoyar a la hora de hacer tareas y de estudiar, sino que también fomentan 
buenas actitudes respecto a la educación y construyen buenas relaciones con la es-
cuela y con otros agentes educativos. Los padres influyen de modo crucial en la vida 
estudiantil de sus hijos y en su capacidad para tomar decisiones asociadas a su ca-
rrera (Collet y Tort, 2011, y Kidder, 2013, en Carrillo et al., 2018; Nunes et al., 2023; 
Pérez y Villarruel, 2016).

Asimismo, padres o tutores escolarizados promueven un entorno favorable que 
genera mayor interés y expectativas educativas en sus hijos o dependientes (Ba-
zán et al., 2007, y Cervini, 2002, en Hernández y Bazán, 2016; Eryilmaz y Sandoval-
Hernández, 2021; Pérez y Villarruel, 2016). Estudios recientes han destacado el rol 
esencial de las aspiraciones o expectativas como determinantes del logro académico 
(Blanco, 2017; Nunes et al., 2023).

Históricamente, el nivel socioeconómico ha mostrado su peso en la predicción de 
resultados escolares y en el condicionamiento del logro académico y de aprendiza-
jes en las pruebas; por ejemplo, ha sido más determinante que otros factores relati-
vos a la escuela, como el uso de recursos y de tecnología, el grado de autonomía y el 
clima escolar (Hernández y Bazán, 2016; Meier y Mollergaard, 2017; Mollergaard y 
Meier, 2015; Nunes et al., 2023).

Hay relación entre nivel socioeconómico de las familias, nivel de escolaridad de 
los padres y el logro académico y de aprendizajes de sus hijos; como mencionába-
mos, el primero ha sido señalado como la condicionante de mayor peso sobre los 
resultados educativos, seguido del segundo y en especial el que se refiere al nivel de 
escolaridad de la madre (Enguita et al., 2010, y Da Cuña et al., 2014, en Carrillo et al., 
2018; Hernández y Bazán, 2016; Rodríguez-Cristerna y Ruiz, 2021).
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El nivel socioeconómico de la familia y el de escolaridad de los padres son ele-
mentos cuya influencia en el logro académico y de aprendizajes ha persistido en el 
tiempo; por tanto, los hemos elegido en nuestro estudio con el propósito de valorar 
su influencia en el desempeño y los resultados de las pruebas PLANEA, las cuales 
fueron seleccionadas por conveniencia con base en la disponibilidad de los reportes 
correspondientes.

En el apartado siguiente, exponemos el procedimiento metodológico para, poste-
riormente, presentar resultados de las pruebas como muestra de la persistencia de 
elementos que condicionan el logro académico, en este caso el nivel socioeconómico 
de las familias y el de escolaridad de los padres.

Método
El estudio fue desarrollado por medio del análisis documental. Con base en los ha-
llazgos de la investigación sobre el tema, los elementos seleccionados fueron el nivel 
socioeconómico de la familia y el nivel de escolaridad de los padres como determi-
nantes del logro. Asimismo, por ser las más recientes, se eligieron por conveniencia 
los reportes de las pruebas PLANEA, los cuales se refieren a las aplicaciones de 2015 
y 2017; las materias evaluadas en esas pruebas son Lenguaje y comunicación y Ma-
temáticas. Los grados escolares en los cuales se aplican esos exámenes son 6º de 
primaria, 3º de secundaria y último grado de bachillerato o EMS.

Según PLANEA (2019), los aprendizajes clave que miden las pruebas son fun-
damentales para la adquisición de nuevos aprendizajes, prevalecen en el tiempo 
y son relevantes para el dominio del campo curricular. Los resultados se expre-
san en una escala de 200 a 800 puntos, cuya media es de 500 y cuenta con cuatro 
niveles de logro: dominio sobresaliente (nivel 4), satisfactorio (3), básico (2) e 
insuficiente (nivel 1). Los aprendizajes muestran lo que los estudiantes saben 
del contenido escolar y son importantes para la permanencia y la transición en-
tre niveles educativos; además, las aplicaciones de la prueba tienen representa-
tividad nacional, por lo que sus resultados pueden considerarse un indicador del 
estado de la educación en México.

De los dos tipos de pruebas PLANEA que se han aplicado, PLANEA Escuelas y 
PLANEA SEN, aquí utilizamos los reportes de la primera y que conciernen a 6º de 
primaria, 3º de secundaria y EMS o bachillerato. Junto con la educación preescolar, 
esos niveles comprenden la educación básica en México y representan los trayec-
tos educativos en los que elementos fuera del control de los estudiantes influyen 
más en su desempeño y aprendizaje.

El nivel socioeconómico de la familia y el de escolaridad de los padres forman 
parte de los capitales económico, cultural y social de las familias; en los cuestio-
narios de contexto que acompañan las pruebas, el primero es estimado a partir de 
preguntas sobre la posesión de recursos familiares asociados al bienestar (RFAB) 
(PLANEA, 2019). Se indagan la proporción de personas en el domicilio por número 
de habitaciones; posesión de computadoras, tabletas electrónicas y acceso a inter-
net; posesión de televisores o pantallas y servicio de cable; número de focos en el 
domicilio; drenaje, agua corriente, refrigerador, estufa de gas, lavadora, horno de 
microondas, teléfono fijo, reproductor de video; y si la familia cuenta con camioneta 
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o automóvil. El segundo elemento se determina a partir de la respuesta de quienes 
sustentan la prueba acerca de los años de escolaridad o el nivel educativo concluido 
por sus padres o tutores.

El análisis de los resultados de las pruebas y de los elementos que los condicio-
nan, además de ayudar a entender el fenómeno de la desigualdad educativa, puede 
tener implicaciones para la mejora de la educación. En el apartado siguiente, discu-
timos el peso de esos elementos elegidos en los resultados de PLANEA.

Resultados
La desigualdad educativa se manifiesta en el logro académico y de aprendizajes, y en 
las transiciones entre los niveles básico y superior. Esto se puede corroborar en los re-
sultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas estandarizadas, los cuales se em-
plean como evidencias en nuestro trabajo para analizar la persistencia que han tenido 
y tienen elementos como el nivel socioeconómico de la familia y el de escolaridad de los 
padres. Esos elementos conforman los capitales económico, cultural y social. La inves-
tigación correspondiente muestra cómo son determinantes en el nivel básico, aunque 
van perdiendo peso en la medida en que el estudiante avanza en su trayectoria escolar, 
específicamente a partir del bachillerato; aun así, pueden incidir en la permanencia o 
abandono de la escuela. En lo que sigue, analizamos el peso de tales elementos con base 
en evidencias extraídas de los reportes de resultados de la prueba PLANEA.

Nivel socioeconómico de la familia
Este es claveq en los resultados de PLANEA, pues los reportes muestran que la posesión 
de RFAB está relacionada con la obtención de mejores puntajes; esto, sin importar la 
materia o disciplina, Lenguaje y comunicación y Matemáticas, o el grado escolar, 6º de 
primaria, 3º de secundaria y último grado de bachillerato o EMS. En las gráficas 1 y 2, 
en el caso de 6º de primaria, observamos que la posesión de bienes supone más de 100 
puntos de diferencia en los resultados de Matemáticas entre los niveles 1 (insuficiente) 
y 4 (sobresaliente); y en el caso de Lenguaje y comunicación, la brecha corresponde a 
más de 150 puntos entre los niveles de desempeño. En ambos casos, declarar la pose-
sión de menos RFAB está asociado a la obtención de puntajes menores que el promedio, 
el cual equivale a 500 puntos. 
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Gráfica 1. Puntaje promedio según RFAB, 6º de primaria

 

Fuente: PLANEA (2019).

Gráfica 2. Puntaje promedio según RFAB, 6º de primaria

 

Fuente: PLANEA (2019).

En 3º de secundaria ocurre algo similar en las dos materias o disciplinas. Como 
se puede notar en las gráficas 3 y 4, la posesión de RFAB se asocia también a 
puntajes por encima del promedio; en este caso, tales posesiones se organizan 
en cuartiles: en el cuartil 4 se ubican quienes declaran la tenencia de más RFAB, 
la cual va decreciendo hacia los demás cuartiles. Aunque se trata de una medida 
indirecta, el hallazgo corrobora los resultados de 6º de primaria respecto a la 
relevancia del nivel socioeconómico como elemento determinante del logro en 
PLANEA.

Además, en los resultados de 3º de secundaria se distinguen los promedios por 
tipo de servicio educativo y el promedio nacional, los cuales refuerzan lo que se 
viene sosteniendo sobre el peso del nivel socioeconómico. Tanto para Lenguaje y co-
municación como para Matemáticas, el servicio privado o educación privada se ubi-
ca por encima del promedio (500) y de los resultados de los demás tipos de servicio.
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Gráfica 3. Puntaje promedio por tipo de escuela según poder adquisitivo familiar por RFAB, 3º de secundaria

Fuente: PLANEA (2019).

Gráfica 4. Puntaje promedio por tipo de escuela según poder adquisitivo familiar por RFAB, 3º de secundaria

Fuente: PLANEA (2019).

Asimismo, observamos que los servicios de telesecundaria y de secundaria comunitaria 
son los más bajos en puntajes y en posesión de RFAB; es preciso señalar que ese tipo de 
centros escolares se encuentra en las periferias de los centros urbanos y en comunida-
des rurales, por lo que suelen ser tipificadas como escuelas en localidades marginadas. 
Históricamente, en casi todas las pruebas, el nivel de marginación en que se encuentra 
la escuela muestra diferencias importantes en sus resultados, y dicho nivel es más alto 
para las escuelas que se ubican en zonas de baja o muy baja marginación.



11Moreles. Desigualdad educativa y elementos que condicionan el logro académico en pruebas estandarizadas
Sinéctica 62 www.sinectica.iteso.mx

El nivel de marginación de la localidad donde se sitúa la escuela también es un 
indicador del nivel socioeconómico y del peso que este tiene en los resultados de 
las pruebas. En la tabla 1 presentamos los porcentajes de estudiantes en el nivel 
1 o insuficiente. Tanto en las dos disciplinas evaluadas como en los dos grados es-
colares que se exponen como ejemplo, las escuelas en localidades con niveles muy 
altos o altos de marginación reportan un porcentaje de estudiantes con desempeño 
insuficiente mayor que el porcentaje nacional y significativamente más alto que las 
escuelas ubicadas en localidades con niveles de marginación muy bajos o bajos.

Tabla 1. Porcentaje de estudiantes con nivel 1 en PLANEA 2015 y nivel  
de marginación de la localidad en que se encuentra la escuela

Grado Materia o disciplina Nacional
Nivel de marginación 

Muy alto-alto Medio Muy bajo-bajo

6º de primaria
Lenguaje y comunicación 49.5 61.8 49 34.2

Matemáticas 60.5 68.5 62.2 48.8

3º de secundaria
Lenguaje y comunicación 29.4 37.1 29 22.8

Matemáticas 65.4 69.5 66.7 60.7
 

Fuente: Navarro (2018).

En México, la desigualdad educativa refleja la desigualdad social imperante, y a la 
escuela le cuesta trabajo romper las brechas de inequidad. Es inquietante corro-
borar también que, sin importar el grado, materia o tipo de escuela, pertenecer al 
sector socioeconómicamente más favorecido garantizaría mejores puntajes en las 
pruebas y viceversa. Algunas investigaciones muestran que el nivel socioeconómi-
co suele ser incluso más determinante que factores relativos a la escuela como el 
grado de autonomía o el clima escolar (Hernández y Bazán, 2016; Meier y Moller-
gaard, 2017; Mollergaard y Meier, 2015).

Los resultados de bachillerato o EMS también resaltan el peso del nivel socioeco-
nómico, como se aprecia en las gráficas 5 y 6, compuestas por las dos materias en 
cuestión. Los puntajes promedio aumentan según el percentil socioeconómico de 
pertenencia. Otro aspecto relevante y que corrobora lo anterior es el tipo de control 
administrativo del bachillerato (autónomo, estatal, federal y privado), ya que, como 
ocurre en los casos de 6º de primaria y 3º de secundaria, los estudiantes de centros 
escolares que se ubican en zonas rurales y marginales suelen obtener resultados 
por debajo de la media, 500.
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Gráfica 5. Puntaje promedio según capital económico y tipo de control administrativo

Fuente: PLANEA (2019).

Gráfica 6. Puntaje promedio según capital económico y tipo de control administrativo

 

Fuente: PLANEA (2019).

 
Con base en los resultados en las dos materias y en los tres grados escolares expues-
tos, podemos sostener que el logro académico sigue siendo condicionado por el nivel 
socioeconómico. Los resultados de PLANEA coinciden con los reportes recientes de 
la prueba PISA, en los que se muestra que el nivel socioeconómico y otros elementos 
contextuales persisten como predictores del desempeño en lectura, matemáticas y 
ciencias en todos los países participantes; por ejemplo, en México, apenas uno de 
cada cien estudiantes de los sectores en desventaja socioeconómica logra ubicarse 
en el cuartil superior del rendimiento en lectura y matemáticas (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2023).

La pertenencia a ciertos sectores sociales y económicos estaría asociada hasta cua-
tro o cinco veces más probabilidades de lograr buenos resultados académicos (Blan-
co, 2019). El peso del factor económico en el logro ha sido un hallazgo recurrente 
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en la investigación, y resulta la condicionante principal para el éxito/fracaso escolar. 
El nivel económico está asociado y puede determinar otros elementos, como el nivel 
sociocultural familiar y el de escolaridad de los padres, desde los cuales se plantean 
expectativas sobre la escuela, del valor de la educación y se cultiva un clima más pro-
picio que complementa y hasta puede subsanar las falencias del trabajo que hacen las 
instituciones escolares (Blanco, 2017; Carrillo et al., 2018; Eryilmaz y Sandoval-Her-
nández, 2021; Meier y Mollergaard, 2017; Mollergaard y Meier, 2015). Los resultados 
sobre el peso del nivel escolaridad de los padres se muestran a continuación.

Nivel de escolaridad de los padres
La relevancia de este nivel para los resultados de las pruebas muestra similar ten-
dencia a lo observado con el nivel socioeconómico de la familia. Además, en los 
mismos reportes de PLANEA se sostiene que está relacionada con la acumulación 
de bienes, servicios y recursos que favorecen la permanencia escolar y contribu-
yen al desempeño educativo de los hijos. Escolarización y posesión de recursos 
influyen en el acompañamiento y en las expectativas académicas, pues la estruc-
tura familiar condiciona las relaciones entre sus miembros y se constituye como 
vehículo de transmisión de capital cultural, el cual mejora su función educativa 
y se refleja en los resultados escolares (Blanco, 2017; Caracas y Ornelas, 2019; 
Carrillo et al., 2018; Eryilmaz y Sandoval-Hernández, 2021; Hernández y Bazán, 
2016; Meier y Mollergaard, 2017; Mollergaard y Meier, 2015).

Como apuntamos, este elemento representa la máxima escolaridad alcanzada 
por los padres y suele ser determinante para el logro. Por ejemplo, en la materia 
de Lenguaje y comunicación es posible advertir una tendencia incremental de 
los puntajes promedio en función de esa variable en los resultados de las prue-
bas de 3º de secundaria. El margen entre los extremos es uno de los más am-
plios, ya que equivale a 161 puntos de diferencia en los promedios entre quienes 
tienen padres con escolaridad de estudios superiores o más y quienes declaran 
que sus padres no estudiaron o que no concluyeron la primaria. La diferencia 
en puntajes promedio también es importante entre quienes tienen padres con 
primaria concluida y carrera universitaria o posgrado, en este caso es de más de 
cien puntos. Esto se puede apreciar en las gráficas siguientes.
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Gráfica 7. Puntaje promedio según máxima escolaridad alcanzada por los padres

Fuente: PLANEA (2019).

El nivel de escolaridad continúa siendo relevante en los resultados del bachillerato 
o EMS, pues se mantienen debajo de los puntajes promedio quienes tienen padres 
con secundaria o menor escolaridad, como podemos apreciar en las gráficas 8-11. 
Las diferencias no son tan importantes en las dos materias, ya sea que se considere 
la escolaridad de la madre (véanse gráficas 8 y 9) o del padre (véanse gráficas 10 y 
11). Como ocurre con la mayoría de los resultados de PLANEA, la baja escolaridad 
se asocia con puntajes por debajo del promedio en Lenguaje y comunicación y Mate-
máticas, mientras que los puntajes encima del promedio se asocian al nivel de esco-
laridad de bachillerato o carrera técnica y licenciatura y posgrado. La brecha de más 
de cien puntos en los puntajes promedio se observa en Lenguaje y comunicación, 
tanto en el caso de la escolaridad de la madre como en la del padre.

Gráfica 8. Puntaje promedio según nivel de estudios de la madre

 

Fuente: PLANEA (2019).
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Gráfica 9. Puntaje promedio según nivel de estudios de la madre

 

Fuente: PLANEA (2019).

Gráfica 10. Puntaje promedio según nivel de estudios del padre

 

Fuente: PLANEA (2019).
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Gráfica 11. Puntaje promedio según nivel de estudios del padre

Fuente: PLANEA (2019).

Según PLANEA (2019), a medida que aumenta el nivel de escolaridad de los padres, 
disminuye la proporción de estudiantes en el nivel 1 o insuficiente y se incrementa 
la de los estudiantes ubicados en los niveles subsecuentes; además, en la materia 
de Lenguaje y comunicación, cinco de cada diez estudiantes cuyos padres no cuen-
tan con estudios formales se ubicaron en el nivel 1, mientras que en ese nivel de 
dominio solo se ubicaron dos de cada diez cuyos padres estudiaron licenciatura o 
posgrado; en Matemáticas, los resultados son un poco más preocupantes, pues ocho 
de cada diez estudiantes cuyos padres no cuentan con estudios obtuvieron puntajes 
que los colocan en el nivel 1, y cinco de cada diez estudiantes de padres que estu-
diaron licenciatura o posgrado se encontraron en ese mismo nivel. Estos resultados 
corroboran lo que ha mostrado la investigación sobre el tema.

Como ya mencionamos, nivel socioeconómico de la familia y nivel de escolaridad 
de los padres están relacionados. En los resultados de la prueba PLANEA, el peso de 
ambos elementos se observa con claridad con una tendencia incremental, sin im-
portar materias y niveles o grados escolares. Esto se ha sabido desde siempre y de 
manera más o menos amplia a partir de la publicación y difusión del controversial 
informe Coleman, en el que se argüía que ni la escuela o sus recursos tienen una in-
fluencia significativa en el desempeño académico y el logro de aprendizajes, como sí 
lo tienen algunos elementos externos como el nivel social, económico y cultural de 
las familias, que son las fuentes de desigualdades en el rendimiento (Lizasoain et al., 
2007, en Hernández y Bazán, 2016; Ramírez y Hernández, 2012; Meier y Mollerga-
ard, 2017; Mollergaard y Meier, 2015; Nunes et al., 2023).

La influencia de estos elementos se puede corroborar en la tabla 2, la cual repre-
senta una síntesis de la persistencia del nivel socioeconómico y la escolaridad de los 
padres como determinantes del desempeño en la prueba PLANEA. 
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Tabla 2. Puntaje respecto al promedio (500) según elementos analizados

Grado Materia o  
disciplina

Nivel socioeconómico Nivel de escolaridad de los padres

Menos RFAB Más RFAB Sin estudios o 
hasta secundaria

EMS o hasta  
posgrado

6º de  
primaria

Lenguaje y 
comunicación

20 a 40  
puntos  
menos

50 puntos más
Matemáticas

3º de  
secundaria

Lenguaje y 
comunicación

20 a 100 
puntos  
menos

Más de 80 
puntos más

20 a 40 puntos 
menos 10 a 50 puntos más

Matemáticas

EMS
Lenguaje y 

comunicación 10 a 40 puntos 
menos 10 a 50 puntos más

Matemáticas
 

Fuente: Elaboración propia con base en PLANEA (2019).

La influencia que tienen en el aprendizaje elementos como los mencionados es un 
asunto insoslayable para la discusión de la desigualdad educativa, ya que su peso 
pone en riesgo el rol esencial que juega la escolarización en las personas que tie-
nen, o no, la oportunidad de adquirirla. Tener pocas oportunidades para acudir, per-
manecer o estar orillado a abandonar la escuela por razones de desigualdad es un 
asunto grave (Carrillo et al., 2018). Por ello, es necesario que la población en la edad 
correspondiente se mantenga en la escuela, pues, así como reproduce desigualda-
des del entorno, suele ser uno de los mecanismos más poderosos para subsanarlas.

Los elementos sobre los cuales los estudiantes no tienen mucho control en el nivel bá-
sico van tornándose menos determinantes de su desempeño en la medida que avanzan 
en su trayectoria escolar. Los resultados de aprendizaje, incluidos los medidos con prue-
bas estandarizadas, irían dependiendo más del esfuerzo y del empeño individual, princi-
palmente al final de la EMS o bachillerato, aunque para entonces una buena parte de las 
personas en edad escolar ya habrían abandonado la escuela, debido a la persistencia de 
elementos como los que aquí hemos señalado, y que muestran también la persistencia de 
la desigualdad como uno de los principales desafíos de México. La situación es similar en 
la región latinoamericana en virtud del porcentaje de población de 0 a14 años en situa-
ción de pobreza, ya que, excepto Uruguay y Chile, equivale a un tercio o más de las per-
sonas en ese rango etario (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2022).

Conclusiones
La evaluación concebida y llevada a cabo desde la perspectiva de la medición ha re-
percutido en el abandono/permanencia y en el fracaso/éxito escolar, y ha ocasionado 
mayores desigualdades y ensanchado las brechas entre los grupos sociales; asimismo, 
influida por la sobredimensión que se le han otorgado a las pruebas, la acción pública 
habría orientando políticas y programas al recinto escolar y al trabajo de algunos de 
sus actores, y ha dejado de lado que las causas del logro académico y de aprendizajes 
también estén fuera de las escuelas. En ese sentido, apenas ha menguado el desafío de 
la desigualdad y se ha desestimado su papel en la escuela y en el sistema educativo.

Aunque las pruebas estandarizadas sean evidencias indirectas de lo que ocurre 
en las aulas, los reportes o informes muestran que una buena parte de las respues-
tas a los desafíos educativos podría estar fuera del recinto escolar. Así lo ha venido 
mostrando la investigación educativa desde hace más de cincuenta años; no haberlo 
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tenido en cuenta ni actuado en consecuencia solo ha recrudecido la desigualdad, 
apartando de la escuela y de otras oportunidades a la población socioeconómica-
mente menos favorecida o a los sectores que más las han necesitado.

Los resultados de las pruebas estandarizadas representan un insumo de informa-
ción relevante y disponible que ayuda a entender el funcionamiento de los sistemas 
educativos; asimismo, la información sociodemográfica y de contexto que se obtie-
ne de los cuestionarios a estudiantes contribuye a la comprensión de los elementos 
que explican los puntajes. Ese tipo de información es valiosa y resulta pertinente 
para los interesados en el tema, pues, además de echar luz sobre la influencia de 
esos elementos, puede contribuir a orientar la acción educativa. Es probable que ese 
tipo de reportes estén siendo subutilizados.

La persistencia de elementos como el nivel socioeconómico y la escolaridad de los 
padres en la explicación del logro académico ha sido evidenciada desde hace varias 
décadas. No se trata de hallazgos inesperados, pues corroboran algo que ya se había 
mostrado desde el siglo pasado en cuanto a la manera como condicionan o explican 
el logro, no obstante que sea inferido indirectamente desde los resultados de las 
pruebas estandarizadas como PLANEA.

Los puntajes por debajo del promedio entre quienes son hijos de padres con baja 
escolaridad o que pertenecen a niveles socioeconómicos desfavorecidos reafirman 
la idea de que todas las desigualdades se podrían explicar mediante las desigualda-
des educativas. En México, tales elementos han sido determinantes en los resultados 
de cada una de las aplicaciones de cualquiera de las pruebas que se han aplicado: 
EXCALE, ENLACE, PLANEA, TERCE, Tercer Estudio Regional Comparativo y Explica-
tivo y PISA. Llama la atención que en casi todas las aplicaciones los resultados se han 
mantenido constantes sin importar materia, grado o nivel educativo.

En pleno siglo XXI, elementos contextuales y familiares que no están en control 
de los estudiantes ni de las escuelas siguen determinando el logro académico y de 
aprendizajes. De esa manera, esos elementos condicionan la permanencia o aban-
dono, y, por tanto, el fracaso o éxito escolar, y hasta obstaculizan el desarrollo de 
una sociedad más justa y equitativa.

El estudio tuvo el propósito de analizar la persistencia de los elementos nivel so-
cioeconómico y nivel de escolaridad de los padres en los resultados de las prue-
bas PLANEA. Su persistencia corrobora que la desigualdad sigue siendo uno de los 
desafíos más acuciantes y que continúa reproduciéndose en la escuela. Es preciso 
tener presente que se trató de un trabajo documental cuyos insumos se refieren a la 
situación del SEN antes de la pandemia; en ese sentido, se pueden actualizar con el 
análisis de reportes recientes y de la consulta a fuentes vivas.

El análisis de los informes de las pruebas y de otros recursos que genera el mismo 
SEN podría contribuir a un entendimiento más complejo del desafío, y, en el media-
no plazo, a la mejora de la educación. Hacia allá podrían orientarse más estudios e 
incluso la propuesta de alternativas. Por ejemplo, PLANEA muestra que hay elemen-
tos que generan un incremento de hasta noventa puntos en las dos disciplinas eva-
luadas: el clima escolar, las altas expectativas de los estudiantes y su compromiso en 
el cumplimiento de tareas. En la articulación de estos factores el trabajo docente es 
crucial, según lo ha mostrado la investigación educativa durante décadas.
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