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Introducción 

 

Rendimiento académico  

 

El término de rendimiento académico suele utilizarse indistintamente 

para referirse también a desempeño escolar o rendimiento escolar, pero en 

realidad las diferencias, son sólo semánticas (Edel, 2003, p.2) 

Jiménez (2000) menciona que el rendimiento escolar es:―nivel de 

conocimientos demostrado en un área ó materia comparado con la norma de 

edad y nivel académico ‖ (como se citó en Edel, 2003, p.3) además el 

indicador que se utiliza para medir el rendimiento académico son las 

calificaciones escolares ―…éstas son reflejo de las evaluaciones y/o 

exámenes donde el alumno ha de demostrar sus conocimientos sobre las 

distintas áreas o materias, que el sistema considera necesarias y suficientes 

para su desarrollo como miembro activo de la sociedad‖ (Cascón, 2000 ). 

Sin embargo, si el interés es una política pública encaminada a mejorar la 

calidad educativa, es necesario ir más allá de la medición de las calificaciones 

de los alumnos, se deben estudiar las diferentes variables que pueden 

impactar en el rendimiento educativo, es decir,  ―… si pretendemos 

conceptualizar el rendimiento académico a partir de su evaluación, es 

necesario considerar no solamente el desempeño individual del estudiante 

sino la manera como es influido por el grupo de pares, el aula ó el propio 

contexto educativo (Edel, 2003, p.4).  

Existen diversos estudios enfocados a explicar qué variables pueden 

estar relacionadas con el rendimiento académico de los niños, las niñas y 

jóvenes. Una de las variables que más se ha estudiado es el contexto 

socioeconómico en el que se desarrolla el estudiante y sus efectos en sus 

logros académicos. Se parte de la importancia de la comunidad, la familia y 
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el sistema educativo en los logros escolares (Giacometti y Cortés, 2010, 

Murillo, 2007, Rodrigo, 2010, INNE, 2007). 

En este sentido se observa que los estudiantes de los estratos 

económicos altos obtienen mejores calificaciones que los de los estratos 

bajos. De tal manera, como menciona Rodrigo (2010) la escuela no impacta 

en la equidad de la educación, pues los estudiantes con estatus elevados 

tienen un mejor desempeño escolar que los estudiantes de menor nivel de 

estatus. 

Backhoff et.al. (2007) realizan un análisis sobre la influencia que 

tienen diversos factores del entorno familiar y social de los hogares, y de las 

mismas escuelas, sobre los niveles de aprendizaje que alcanzan los alumnos 

de primaria y secundaria del Sistema Educativo Mexicano, el estudio 

encontró que los factores que mayor impacto tienen en el logro educativo son 

los que tienen que ver con las características individuales, familiares y 

sociales de los estudiantes, seguidos de la modalidad educativa y los factores 

de composición de la escuela y, con menor fuerza, las características 

estructurales de los centros escolares (p.120). 

Por otra parte, se puntualiza en la importancia del sistema educativo, 

como una variable que puede influir en el rendimiento escolar ―…también 

inciden las características del país (sistema educativo) y, al menos en 

matemáticas, lo hacen de una manera significativa‖ (Murillo, 2007, p.264).  

Rodrigo (2010), destaca algunas características de la escuela que contribuyen 

a elevar el desempeño medio de los alumnos. Entre ellas: a)la experiencia de 

los profesores, b)el capital humano del director (en términos de carrera 

magisterial), c)el nivel de exigencia de la escuela d) y el contar con una 

planta de profesores atenta al desarrollo de los estudiantes (p.103) 

Este último tiene que ver con actitudes y capacidades generales de los 

profesores hacia sus estudiantes, por ejemplo actitudes de responsabilidad por 

parte de los profesores hacia su clase, se trata de programas de capacitación 

docente (Rodrigo, 2010, p.104) 

En este estudio nos centraremos en las variables: número de 

profesores y número de alumnos que se encuentran en las escuelas indígenas 

para explicar el rendimiento académico, dado que la pobreza predomina en 

las comunidades donde se localizan las escuelas indígenas, según datos del 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL, 2014), el ejercicio consistió en encontrar variables más precisas 

y significativas que tiene que ver con el sistema educativo mexicano y la falta 

de equidad en la educación. 
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Escuelas indígenas  

 

En México, en el sistema educativo, se señala que en preescolar y 

primaria los alumnos que no están en escuelas generales son atendidos 

principalmente en los servicios de educación indígena o en los cursos 

comunitarios. Se menciona, la importancia, de la educación indígena en un 

país donde 7 millones de 3 años y más hablan alguna lengua indígena por lo 

que se requiere de profesores especializados que dominen tanto el español 

como la lengua indígena hablada. 

En las escuelas indígenas, la organización escolar y pedagógica es 

multigrado, pues los instructores atienden simultáneamente a alumnos de 

varios grados, quienes generalmente tienen edad y avances escolares 

diversos. La Secretaría de Educación Pública (SEP), menciona que los 

materiales pedagógicos son expresamente diseñados para este modelo 

educativo. 

Sin embargo, en la práctica, en las escuelas indígenas, no se cuentan 

con modelos pedagógicos sólidos, se enseñanza en castellano y la lengua 

indígena tiene un uso instrumental. Las escuelas indígenas son multigrado, el 

profesor debe atender todos los niveles educativos y realizar trabajos de 

gestión.  

Como señala el INEE, 2015 que se sabe que los docentes ubicados en 

contextos de alta vulnerabilidad social enfrentan mayores retos que sus pares 

que laboran en ambientes de menor marginación y pobreza. De esta forma, si 

comparamos los docentes de educación primaria encontramos que, tres 

quintas partes de los docentes de las primarias generales laboran en 

localidades con baja marginación, mientras que la mayoría de los docentes de 

escuelas indígenas (96.2%) trabaja en zonas de alta o muy alta marginación 

(Delgado y Santos, 2015, p.29). 

También la mitad de los docentes de las escuelas indígenas no cuenta 

con título de licenciatura; además: ―… fuera de la Universidad Pedagógica 

Nacional, que ofrece a los maestros indígenas en servicio la formación 

profesional semiescolarizada, sólo 22 normales del país tienen la Licenciatura 

en Educación Primaria Intercultural  ilingüe…‖ (Schmelkes, 2013). 

Por consiguiente los maestros de las escuelas indígenas no tienen, en 

su mayoría, una adecuada formación, no participan en los estímulos 

económicos que brinda el estado a aquellos maestros que pueden y buscan 

actualizarse, capacitarse y profesionalizarse. 

Por tanto, los docentes que trabajan en escuelas indígenas obtienen 

un salario mensual más bajo que los docentes de escuelas no indígenas 

debido sobre todo a que son maestros jóvenes (Delgado y Santos, 2015, 

p.69). 
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En cuanto a las instalaciones de las escuelas primarias indígenas, lo 

normal es que tengan dos salones de clase con una capacidad de 

aproximadamente cuarenta alumnos, una pequeña oficina que funge como 

dirección y pequeño espacio improvisado de biblioteca con un reducido 

número de textos. No se cuenta con computadoras en la escuela, sólo 

instalaciones sanitarias, una pequeña cancha para práctica deportiva así como 

un desayunador escolar. En general, las escuelas indígenas tienen 

condiciones de infraestructura precarias (INEE, 2007).  

 

El rendimiento educativo de los niños que asisten a las primarias 

indígenas. 
 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) en coordinación con el 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), aplica el Plan 

para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA), a partir del 2014, que 

sustituye a Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares 

(ENLACE 2006-2013). PLANEA, igual que lo fue ENLACE, se elabora para 

todas las escuelas públicas y privadas de nivel básico (Primarias y 

Secundarias); el objetivo es conocer el nivel de desempeño en las materias de 

español y matemáticas, principalmente. Por lo cual la prueba estandarizada 

para la medición de la calidad educativa PLANEA, es el principal 

instrumento que tiene la SEP para medir el avance académico de los alumnos 

en los temas y contenidos de los planes y programas de estudio. 

Los resultados de la prueba estandarizada ENLACE y PLANEA, han 

llamado la atención porque han demostrado que existe una clara desigualdad 

en el nivel de desempeño educativo entre alumnos de escuelas públicas y 

particulares. La diferencia se acentúa más cuando la escuela es primaria 

indígena en comparación con una particular. 

Si revisamos todas las evaluaciones de logro académico realizadas 

por el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE 2006-2013), en 

todas las asignaturas evaluadas y para todos los grados evaluados, colocan los 

niveles de aprendizaje de los niños que asisten a escuelas indígenas por 

debajo de todos los demás tipos de escuela. 

En la prueba PLANEA, 2015 se observa que el 93 % de los alumnos 

indígenas de educación básica no aprueban matemáticas sólo aprueba el 7%, 

en las escuelas particulares poco más de la mitad 51.2% aprueban 

matemáticas. 

Lo mismo ocurre en los resultados de español en la prueba PLANEA, 

2015 en esta prueba cabe destacar que los alumnos indígenas en español 

obtienen más bajos puntajes que en matemáticas sólo un 4% aprueba español. 

También, en las primarias generales los alumnos obtienen menos puntos en 

español que en matemáticas, la ventaja la siguen teniendo las escuelas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
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primarias particulares donde sus alumnos obtienen mejores resultados en 

español que en matemáticas. 

Una de las explicaciones más evidentes sobre los bajos resultados en 

el examen de español PLANEA, de los niños indígenas es el tema de su 

lenguaje indígena, así: ―La discriminación del idioma indígena, se ha 

planteado que existe una relación entre el uso del lenguaje y el rendimiento 

académico en la educación ¿Cómo podría una determinada población escolar 

de niños indígenas que tienen prácticamente ningún dominio del castellano 

adquirir los conocimientos que se supone deben lograr?‖(Hamel, 2008). La 

prueba estandarizada no toma en cuenta el contexto sociocultural, su énfasis 

está en la evaluación cuantitativa, dejando a un lado el aprendizaje 

significativo y el compromiso social de la educación. 

 

La pobreza en Quintana Roo. 
 

Quintana Roo, está ubicado en el Caribe mexicano, cuenta con 1 325 

578 habitantes y tiene una dinámica turística importante, la mayoría de sus 

habitantes se ocupan en el turismo, por lo que son las actividades terciarias 

las que más se practican (85.44%), de estas las que más destacan son: 

comercio, restaurantes y hoteles (comercio, servicios de alojamiento temporal 

y de preparación de alimentos y bebidas), un 34.40%, de los quintanarroense, 

se dedican a esas actividades, sobre todo los que viven en la zona norte de 

Quintana Roo, como Cancún (INEGI, 2010).  

Como consecuencia del crecimiento turístico, Quintana Roo tiene un 

grado de rezago social bajo, sin embargo el 35.9% de sus habitantes es pobre 

(CONEVAL, 2014). Además, Quintana Roo, presenta una gran desigualdad, 

en los 11 municipios con los que cuenta: Felipe Carrillo Puerto, José María 

Morelos, Lázaro Cárdenas, Solidaridad, Tulum, Isla Mujeres, Benito Juárez, 

Cozumel, Othón P. Blanco, Puerto Morelos y Bacalar, los tres primeros 

tienen hasta el 71.6%, 73.2% y 71.2% de su población pobre, el resto de sus 

municipios tienen menos de la mitad de pobres, Benito Juárez es el que 

menos tiene 26.3%. Los municipios pobres son los que aún basan su 

economía en la siembra, mientras que los municipios del norte del estado 

concentran la actividad turística. También, los municipios más pobres, Felipe 

Carrillo Puerto, José María Morelos y Lázaro Cárdenas, concentran el mayor 

porcentaje de hablantes de lengua indígena con respecto al total municipal de 

población de 5 y más años entre 59.7% y 75.1% de su población es indígena, 

Benito Juárez, se ubica entre los municipios que tienen menos hablantes de 

lengua indígena; sin embargo, es el que registra el mayor volumen de esta 

población en la entidad, como consecuencia de la migración (INEGI, 2010). 

En total en Quintana Roo, hay 196 060 personas mayores de 5 años 

que hablan alguna lengua indígena, lo que representa 16.7% de la población 
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de la entidad. De ellas son hablantes de lengua maya, 177 979. De cada 100 

personas que declararon hablar alguna lengua indígena, 14 no hablan español 

(INEGI, 2010). 

 

Estudio en escuelas primarias indígenas de Quintana Roo.  

 

En este estudio se busca indagar qué explica el rendimiento educativo 

de los niños indígenas en la prueba PLANEA, 2015. Las escuelas indígenas 

en Quintana Roo por municipio se ubican principalmente en Felipe Carrillo 

Puerto y José María Morelos.  

 

Rendimiento escolar 

 

La distribución del rendimiento escolar en las 71 escuelas indígenas 

que existen en Quintana Roo, es de puntajes bajos en las asignaturas de 

matemáticas y español, según se observa en los resultados de la prueba 

PLANEA, 2015. Si comparamos los resultados en matemáticas de los 

alumnos de sexto grado de las escuelas públicas y particulares con las 

escuelas indígenas en el estado de Quintana Roo el puntaje más alto lo tienen 

las particulares y el más bajo las escuelas indígenas. Lo que evidencia una 

fuerte desigualdad en el nivel de aprovechamiento escolar que mide la prueba 

PLANEA.  

 

Método del trabajo 

 

El análisis se realiza con los resultados obtenidos por los alumnos de 

las escuelas primarias indígenas de sexto grado, en la sección de matemáticas 

de la prueba PLANEA aplicada en 2015, a71 primarias indígenas del estado 

de Quintana Roo. Los resultados divididos en: Considerando: I (No 

Suficiente), II (Elemental o Suficiente), III (Satisfactorio), IV (Sobresaliente). 

Muestran el porcentaje de alumnos que obtuvieron cada nivel de desempeño 

en cada sección de la prueba. 

En la construcción de nuestros modelos, agrupamos los resultados en: 

Satisfactorio (II, III y IV) y No Satisfactorio (I), para cada una de las 71 

escuelas. De donde el 84.5 por ciento de escuelas obtuvieron resultados No 

Satisfactorios y el 15.5 por ciento de escuelas obtuvieron un desempeño 

Satisfactorio. 

En esta parte del análisis realizamos dos modelos aplicando los 

métodos Probit y Logit, donde planteamos las siguientes hipótesis: 

1) Un aumento de los alumnos tiene un efecto negativo en el desempeño de 

los alumnos en la prueba PLANEA, 2015, y; 
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2) Un aumento de los profesores tiene un efecto positivo en el desempeño de 

los alumnos en la prueba ENLACE, 2015. 

 

Variable dependiente: Desempeño 

1= Desempeño satisfactorio 

0= Desempeño no satisfactorio 

Variable Modelo 1 (ML - 

Binary Probit) 

Modelo 2 (ML - 

Binary Logit)   

Intercepto -0.420309 

(0.2235) 

-0.485586 

 (0.4618) 

No_Alumnos -0.045614 

(0.0488)* 

-0.078790 

 (0.0589)* 

No_Profesores 0.315427 

(0.2712) 

0.435538 

 (0.4068) 

 0.12 0.12 

 Los valores entre paréntesis son el P_valor      *Significativas al 95% 

 

Resultados 

 

En el modelo 1, aplicamos el método Probit, donde utilizamos una 

variable Dummy (Desempeño con valores: 1= desempeño Satisfactorio y 0= 

desempeño No Satisfactorio) encontramos que si aumenta el número de 

alumnos, disminuye la probabilidad de obtener desempeño Satisfactorio en la 

prueba de matemáticas aplicada a los alumnos de sexto grado, mientras que si 

aumenta el número de profesores en una escuela indígena, aumenta la 

probabilidad de que los alumnos de sexto grado, obtengan un resultado 

Satisfactorio en la prueba de matemáticas aplicada en 2015. 

En el modelo 2, aplicamos el método Logit, y encontramos resultados 

muy parecidos a los del modelo 1, ya que si aumenta el número de alumnos, 

disminuye la probabilidad de obtener desempeño Satisfactorio en la prueba de 

matemáticas y si aumenta el número de profesores aumenta la probabilidad 

de que los alumnos de sexto grado, obtengan un resultado Satisfactorio en la 

prueba de matemáticas aplicada en 2015. 

Para confirmar nuestros resultados obtenidos en los modelos 1 y 2, 

realizamos dos modelos más, donde ahora, tenemos como variable 

dependiente, el porcentaje de los alumnos de sexto grado que obtuvieron No 

Satisfactorio (I), en la sección de matemáticas. En importante precisar que en 

estos nuevos modelos excluimos los valores extremos, es decir, no 

consideramos a las primarias donde el 100 por ciento de los alumnos de sexto 

grado obtuvieron No Satisfactorio y tampoco aquellas donde el cero por 

ciento de sus alumnos obtuvieron No Satisfactorio.  
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Variable dependiente: Resulto_No Satisfactorio 

Método: Mínimos cuadrados ordinarios 

Variable Modelo 3 Modelo 4 

Intercepto 15.12410 

(0.5246) 

2.745954 

 (0.8514) 

LOG(ALUMNOS) 14.70387 

 (0.0919)** 

19.71996 

(0.0000)* 

LOG(PROFESORES) 6.043329 

(0.5052) 

 

 

 0.46 0.45 

Los valores entre paréntesis son el P_valor      *Significativas más de 99%     

**Significativas al 90% 

 

En los modelos 3 y 4, planteamos las siguientes hipótesis: 1) Si 

aumenta el número de alumnos en las primarias indígenas aumenta el 

porcentaje de alumnos con resultados No Satisfactorio en la prueba PLANEA 

2015; y 2) Si aumenta el número de profesores en las escuelas primarias 

indígenas, disminuye el porcentaje de los alumnos con resultado No 

Satisfactorio en la prueba PLANEA de 2015. 

En cuanto a los resultados obtenidos encontramos en el modelo 3, 

que si aumenta el número de alumnos aumenta el porcentaje de estudiantes 

con resultado No Satisfactorio y además es estadísticamente significativo al 

90 %, mientras que si aumenta el número de profesores aumenta el 

porcentaje de alumnos con resultado No Satisfactorio, con lo cual no 

logramos comprobar nuestra hipótesis planteada, en el sentido de que 

deberíamos encontrar en el coeficiente un signo negativo, es decir que si 

aumentan los profesores, los resultados No Satisfactorios deberían disminuir. 

En el modelo 4, encontramos que al aumentar el número de alumnos aumenta 

el porcentaje de resultados No Satisfactorios, tal y como planteamos en 

nuestra hipótesis y además es estadísticamente significativa en más del 99%. 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados de nuestros modelos, no es lo mismo 

tener un docente que atienda a varios alumnos o varios alumnos atendidos 

por un docente, lo que sucede sobre todo en las escuelas multigrado de las 

comunidades indígenas, ello repercute en el desarrollo de los alumnos. De tal 

forma, que el rendimiento educativo tiene que ser explicado a partir de la 

modalidad de la escuela y del sistema educativo, lo que se decida ahí afecta el 

logro académico de las niñas y niños. 

De nada nos sirve que se apliquen las pruebas estandarizadas de no 

ser que la información que se derive de ella sirva para tomar acciones 
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concretas de política educativa, desde ahí la escuela puede incidir en mejorar 

el porvenir de las niñas y niños de las comunidades indígenas. 

De esta forma explica Moreno (2011), que los resultados de las 

pruebas estandarizadas parecen no tener impacto en la mejora de la educación 

básica. La idea de que la educación ayudará a salir de la pobreza es cada día 

más lejana.  

En la medida en que los niños indígenas, tengan mejores escuelas, 

profesores que comprendan su contexto cultural y acceso a una vida digna, 

incrementaran su rendimiento escolar y tendrán más posibilidades de acceder 

a la secundaria.  
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