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RESUMEN
En el presente proyecto se abordó el tema de economía familiar y su relación con la 
continuidad educativa en el nivel medio superior, con el objetivo de valorar las con-
diciones económicas de las familias de los estudiantes del COBAY Santa Rosa para 
la determinación de la relación con el rendimiento académico. Se utilizó el enfoque 
cualitativo para analizar la información que se obtuvo de los estudiantes, para lo cual 
se entrevistaron a doce personas. Los resultados arrojaron que la economía y el apoyo 
familiar impacta en los jóvenes de manera positiva, la cual les genera motivación, com-
promiso y agradecimiento, exaltando el esfuerzo académico de estos en el nivel medio 
superior. 

Palabras clave: Familia, economía, economía familiar, educación, educación media su-
perior. 

ABSTRACT
This project addressed the issue of family economics and its relationship with educational 
continuity at the high school level, with the aim of assessing the economic conditions of the 
families of the students of COBAY Santa Rosa to determine the relationship with acade-
mic performance. The qualitative approach was used to analyze the information obtained 
from the students, for which twelve people were interviewed. The results showed that the 
economy and family support impact young people in a positive way, which generates mo-
tivation, commitment and gratitude, exalting their academic effort at the high school level.

Key words: family, economy, family economy, education, high school education.

INTRODUCCIÓN 
Las condiciones económicas de las familias juegan un papel fundamental en el 

desarrollo educativo de los estudiantes, influyendo en diversos aspectos de su vida 
académica y personal. 

En Latinoamérica, Espíndola y León (2002) señalan que la falta de ingresos en los 
hogares y los distintos déficits de bienestar material que enfrentan los estudiantes de 
familias de bajos recursos son factores clave que aumentan la probabilidad de que 
sufran reprobaciones y abandonen la escuela, esa diferencia es de un 25% de deser-
ción de hogares urbanos de menores ingresos en comparación de los estudiantes de 
hogares de ingresos más altos.

Por otro lado, en México la Organización de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], (2004) señala en su informe de Educación para 
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todos en América Latina y el Caribe que la desigualdad económica es una causa clave 
del abandono escolar en México, ya que los estudiantes se ven en la necesidad de con-
tribuir a la economía familiar en los hogares del territorio y por ende dejar la escuela.

Además de lo ya mencionado, el Instituto Belisario Domínguez Senado de la Re-
publica [IBD], (2015) afirma que las razones por las que los estudiantes abandonan la 
educación media superior son derivados a problemas económicos en el núcleo fami-
liar.

A todo esto, según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social [CONEVAL] (2020) los hogares que se encuentran en situación de 
pobreza tienen menores posibilidades de acceder y continuar a la educación media 
superior debido a la incapacidad de solventar los gastos asociados al estudio (pp.7-9).

De igual manera, Santillán y Vargas (2022) argumentan que las limitaciones eco-
nómicas familiares son causas de la deserción de estudiantes del nivel medio superior 
ya que los jóvenes se ven en la necesidad de aportar ingresos adicionales a sus familias 
por los escasos recursos con los que cuentan, además de falta de apoyo de parte del 
gobierno.

Esta es una situación lamentable en nuestro país, ya que se está vulnerando el 
derecho a la educación que cada mexicano debería tener ya que la educación es fun-
damental para que un país tome decisiones acertadas y para que cada individuo desa-
rrolle un mejor juicio.

Por otra parte, en Yucatán Salazar (2022) señala que alrededor del 29% de los 
estudiantes del nivel bachillerato en Yucatán dejan la escuela debido a diversas causas 
siendo el factor más relevante la dificultad económica escolar y extraescolar.

Aunado a esto, en Mérida Ortiz-Pech., et al., (2022) señala que a pesar de los apo-
yos que el gobierno del estado ha brindado a los estudiantes de la educación media 
superior para reducir la desigualdad social y escolar, la tasa de deserción durante el 
ciclo escolar 2014 – 2015, en nuestro estado fue del 13%, un porcentaje alto en relación 
con la cifra nacional que es del 12.4% (pp.92-94).

Si bien, a nuestra perspectiva, el no contar con una economía sólida es un factor 
principal para que los estudiantes dejen la escuela ya que los limita a accesos educati-
vos como tecnológicos y libros además de no poder participar en actividades extracu-
rriculares, esenciales para su crecimiento social y emocional mientras que el contar con 
una buena economía familiar contribuye a disminuir la brecha educativa, brindando a 
todos los estudiantes la misma oportunidad de éxito. Por ello es por lo que este tema 
debería de ser de gran relevancia para toda la nación.

Pregunta General 
¿Qué condiciones socioeconómicas tienen los estudiantes y sus familias, cómo 

se relacionan estas con el rendimiento académico y la permanencia en el nivel medio 
superior en el COBAY de Santa Rosa, Mérida?

Preguntas Específicas
1. ¿Cuáles son las principales condiciones económicas de las familias en los es-
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tudiantes?
2. ¿En qué medida las limitaciones económicas afectan la asistencia y participa-

ción de los estudiantes en actividades escolares y extraescolares?
3. ¿Qué relación existe entre el nivel socioeconómico de las familias en el desem-

peño académico en comparación con sus compañeros?

Objetivo General
Valorar las condiciones económicas de las familias de los estudiantes del COBAY 

Santa Rosa para la determinación de la relación con el rendimiento académico.

Objetivos Específicos
1. Determinar las características socioeconómicas de las familias de los estudian-

tes del COBAY Santa Rosa 
2. Identificar las limitaciones económicas que afectan la asistencia y participación 

de los estudiantes en actividades escolares y extraescolares.
3. Comparar el desempeño académico con el nivel socioeconómicos de las fami-

lias de los estudiantes del COBAY Santa Rosa.

Justificación
Agualongo y Quelal (2020) comentan que la educación de los padres tiene un 

impacto significativo en la formación de sus hijos. En América Latina y el Caribe, se ha 
observado que los padres con un nivel educativo más alto suelen tener grandes ex-
pectativas para sus hijos y consideran la educación como algo fundamental. Por ello, se 
involucran activamente en el aprendizaje de sus hijos, revisando tareas y preguntando 
sobre lo que están aprendiendo en la escuela. Además, los padres con una mejor edu-
cación tienden a tener empleos que les permiten ganar más dinero, lo que les brinda 
la oportunidad de invertir en la educación de sus hijos.

Llamas (2019) señala que la educación en México juega un papel fundamental en 
la formación de habilidades que son esenciales para mejorar la situación económica 
de las familias. Este fenómeno, es el resultado de un modelo de desarrollo que se ha 
centrado en el mercado.

Weinstein (2001) destaca que el factor económico es fundamental en este con-
texto, ya que muchos estudiantes informan que no tienen los recursos suficientes para 
asistir a la escuela, careciendo incluso de fondos para materiales escolares o dispositi-
vos tecnológicos necesarios para el aprendizaje en línea (p. 112).

 La educación en México es vital para empoderar a las familias y mejorar su si-
tuación económica. Sin embargo, la realidad de muchos estudiantes que carecen de 
recursos básicos resalta las profundas desigualdades que existen en el sistema. 

El Gobierno del Estado de Yucatán (2023) comenta que, durante la gestión del 
Gobernador Mauricio Vila Dosal, en Yucatán se logró que 7,192 personas superaran el 
rezago educativo, lo que se traduce en una disminución del 1.4%, superando el prome-
dio nacional. Esto significa que cada vez más yucatecos tienen acceso a una educación 
de calidad, lo que les permite desarrollar sus habilidades y mejorar sus oportunidades 
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para conseguir mejores empleos en el futuro.
 La economía familiar juega un papel crucial en el acceso y la continuidad de los 

estudios, especialmente en niveles como el bachillerato. Cuando las familias tienen una 
buena situación económica, pueden ofrecer un entorno más propicio para el aprendi-
zaje. Esto se traduce en poder cubrir gastos básicos como la alimentación, la vivienda y 
la salud, pero también en facilitar recursos educativos, como libros, tecnología y activi-
dades extracurriculares que enriquecen la formación de los estudiantes.

De igual manera, una economía estable permite a los padres invertir tiempo en la 
educación de sus hijos. Esto puede significar ayudar con las tareas, asistir a reuniones 
escolares o simplemente fomentar un ambiente donde el aprendizaje sea una priori-
dad.

 Es fundamental que las comunidades, las escuelas y las familias trabajen juntas 
para brindar un entorno más favorable. Al final, invertir en la educación y en la estabili-
dad económica de las familias es crucial para construir un futuro más justo y promete-
dor para todos.

La educación es una herramienta poderosa que no solo mejora las oportunidades 
laborales, sino que también empodera a las personas para que puedan contribuir de 
manera más efectiva a la sociedad. 

De acuerdo con El Gobierno del Estado de Yucatán (2019) una estudiante del CO-
BAY Umán, al recibir una beca, fue un impulso económico que le permitió la conclusión 
de sus estudios. Es fundamental reconocer que para que los estudiantes continúen con 
sus estudios, es necesario contar con los recursos adecuados, pero también la dedica-
ción por los estudios.

Marco teórico
La teoría económica que destacan Hernández-Chuliá (2020) son diversas, pero 

cada una tiene relación con el ser humano, sus necesidades y el entorno que lo rodea, 
asimismo algunas de ellas buscan el bienestar social y la asignación eficiente de recur-
sos a cada individuo (pp.115-128).

Dentro de los precursores se identificaron a de acuerdo con Montenegro (2017) 
son los siguientes: Francis Bacon (1581-1626), William Petty (1623-1687), John Locke 
(1632-1704), Francois Quesnay (1694-1774), James Steuart (1712-1780) y David Hume 
(1711-1766) (p.309).

Al asociar la teoría económica, Cuevas (2000) sostiene que la escasez de empleos 
y los salarios insuficientes son factores cruciales que impiden que las personas cubran 
sus necesidades básicas, como la alimentación (pp.13-16).

Sierra y López (2019) señalan que la teoría de la familia juega un papel clave en 
el orden, la estabilidad social, la socialización y la provisión de apoyo emocional, en 
este caso pueden diferenciarse sobre su tipo de ambiente, la estructura que conforma. 
González (2009) menciona que existen referentes precursores que hacen su aportación 
relevante a esta teoría, como Frédéric Le Pay, Karl Max, Emile Durkheim, Ferdinand Tön-
nies, Max Weber, Georg Simmel.

Martínez, et al., (2016) comentan que la teoría de la familia no tiene una fecha de 
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creación específica, sin embargo, durante el siglo XIX se han aportado ideas en donde 
se sentaron las bases para el análisis de la familia. De igual manera al asociar la teoría 
de la familia, Gómez y Villa (2014) opinan que cada familia es única, con su propia esen-
cia, debido que ellos mismo toman las elecciones sobre cómo distribuir sus recursos 
de manera que impacte directamente en su bienestar.

La teoría de la educación que destaca Santos (2005) alude que la educación es 
una cuestión esencial para el desarrollo económico de los países, ya que al recibirla se 
contribuye a todo un atributo de la libertad, que tiene como objetivo desempeñar roles 
en el proceso de desarrollo (pp.158-178). 

A todo esto, Santos (2005) señala que en América Latina la educación dio comien-
zo en 1884, inspirada en las ideas del principal precursor Domingo Faustino Sarmiento 
(pp.1-24).

Desde la perspectiva de Navarro-Cendejas (2020) señala que la teoría de la edu-
cación mantiene una importancia entre la relación económica de las familias y trabajo, 
ya que, influye en el rendimiento de los estudiantes, esto mediante la adecuación de 
recursos para cada individuo y no afectar el crecimiento económico de las familias de 
los estudiantes.

Marco Conceptual
La economía familiar que enfatiza Mendoza, et al., (2016) son los ingresos mone-

tarios en el hogar que se utilizan con el fin de poder cubrir los gastos para el sustento 
y todo aquello que se necesite para subsistir (pp.85-87). Por otro lado, Cura y Reher 
(1991) señalan que es la cantidad que percibe una persona para sus menesteres y el 
bienestar de su hogar (p.66). A todo esto, Rucoba-García y Niño-Velásquez (2010) argu-
mentan que son los ingresos que corresponden a lo que reciben uno o más individuos 
para satisfacer las necesidades básicas tanto de quienes habitan con ellos como las 
propias (pp. 787-788). A nuestra perspectiva la economía de un hogar va más de solo 
ingresos monetarios, sino de cómo estos se distribuyen para satisfacer necesidades 
básicas y mejorar la calidad de vida de todos los miembros de la familia ya que de ello 
depende su bienestar general.

La familia para Robles y Castillo (2024) son las que se desarrollan desde el mo-
mento en el que nacemos, a través de las interacciones e intercambios de larga dura-
ción con los parentescos consanguíneos, esta cumple un papel fundamental en el de-
sarrollo de las habilidades sociales y emocionales en el crecimiento desde pequeños 
(p.2). De igual manera, Reyes y García (2004) expresan que la familia es el núcleo de la 
sociedad en donde el individuo aprende valores, creencias, normas, y esto le permite 
interactuar con el medio que lo rodea y se prepara para vivir en sociedad. Por lo tanto, 
la familia es la encargada del proceso de socialización que forja toda la vida del indi-
viduo, permitiéndole aprender a ser él mismo, asumiendo los roles y cumpliendo con 
los estándares asignados o adquiridos. A todo esto, Gómez y Vila (2014, p. 12; Gonzá-
lez, et al, 2021) argumentan que la familia es un grupo de individuos que comparten 
algún tipo de parentesco en el cual conviven, aprenden y comparten valores además 
de recibir afecto uno de otro, pero también hacen frente a la economía mediante el 
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trabajo . En conjunto, estas ideas muestran que la familia es fundamental para construir 
la identidad y los roles sociales a lo largo de la vida, asimismo, la familia es clave en el 
desarrollo social y emocional desde el nacimiento.

Los tipos de familia de acuerdo con López (2016) son once tipos las cuales cuen-
tan con características y dinámicas diferenciales, estas son las familias tradicionales, en 
transición, emergentes, extensas, por la madre sola con hijos o mamá soltera, pareja 
joven sin hijos, parejas mayores sin hijos, co-residentes, reconstituidas, los “tuyos, los 
míos y los nuestros”, unipersonal, parejas del mismo sexo, papá solo con hijos o padre 
soltero(pp.1-6). Por otro lado, Sánchez, et al., (2009) comentan que existen siete tipos 
de familias, la familia nuclear, convencional, tradicional o conyugal, extensa o comple-
ja (tres o más generaciones: padres, hijos, abuelos y bisabuelos), monoparental-ma-
dre (madre e hijo), monoparental-padre (padre e hijo), reconstituida, reorganizada o 
binuclear (dos núcleos familiares -hétero u homo- parcial (p. 549). No obstante, a la 
perspectiva de Grijalva (2024) existen cuatro tipos de familias las cuales son monopa-
rentales, biparentales, ensambladas, de acogida (pp.4-5). La diversidad de modelos fa-
miliares que describen estos autores refleja una realidad social en constante evolución, 
contrastando con la noción tradicional de la familia, mostrando que el amor y el apoyo 
pueden encontrarse en múltiples formas.

La educación para León y Morales (2012) es una actividad humana comúnmente 
considerada y juzgada por los resultados que produce, estos están intrínsecamente 
predeterminados en la teleología de la educación. Es la premisa necesaria antes de 
considerar cómo educar (p.5). En cambio, para Navas y Vázquez (2004) la educación es 
un fenómeno que nos concierne a todos desde que nacemos. Los primeros cuidados 
maternos, las relaciones sociales que se producen en el seno familiar o con los gru-
pos de amigos, la asistencia a la escuela, etc., son experiencias educativas, entre otras 
muchas, que van configurado de alguna forma concreta nuestro modo de ser (p.30). 
De igual manera, Gutiérrez y Martínez (2021) mencionan que la educación consiste 
esencialmente en ayudar a entender, en enseñar a pensar en su doble dimensión es-
peculativa y práctica, para tomar después decisiones razonadas y razonables (p.15). La 
educación es un proceso integral que busca el desarrollo emocional, ético y social en 
las personas, ayudando a adquirir conocimientos, habilidades y actitudes a lo largo de 
la vida, fortalece la toma de decisiones. Todo esto, se vuelve un proceso continuo que 
ayudara siempre en el desarrollo de cada persona.

Los niveles en la educación en México de acuerdo con Chargoy y Vázquez (2023) 
son la educación formal la cual se rige por el sistema educativo nacional, que se estruc-
tura en distintos niveles: educación básica (prescolar, primaria y secundaria), educa-
ción media superior (bachillerato) y educación superior (licenciaturas, posgrados, etc.) 
(p.5). Asimismo, Azamar y Garduño (2015) nos comentan sobre el sistema educativo y 
la cantidad de estudiantes que hay en cada nivel, desde preescolar hasta la educación 
superior, incluyendo primaria, secundaria y media superior. Por otro lado, para Rodrí-
guez y Ordorika (2014) la educación básica incluye preescolar, primaria (seis grados) y 
secundaria. El bachillerato y la educación profesional técnica tienen tres grados cada 
uno, mientras que la educación superior se divide en técnico superior, licenciatura y 
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posgrado, que abarca especialidad, maestría y doctorado (pp. 15-16). La educación en 
México es esencial, ya que cada nivel marca un momento clave en el crecimiento de los 
estudiantes, ayudándolos a prepararse para el futuro. Desde la infancia hasta la adultez, 
cada etapa educativa desempeña un papel importante en su desarrollo integral.

La educación media superior en México, de acuerdo con Mercedes, et al., (2022) 
es el nivel educativo que sigue a la educación secundaria y precede a la educación 
superior (universidad o institutos técnicos), su objetivo principal es preparar a los estu-
diantes para ingresar a la universidad o incorporarse al mundo laboral con una forma-
ción más avanzada (pp.1-26). Por otro lado, Villa-Lever (2007) nos dice que el origen 
de la Educación Media Superior (EMS) en México, equivalente al nivel secundaria o 
bachillerato en otros países, es importante, debido a que las primeras escuelas na-
cionales, las cuales son las preparatorias están diseñadas con la encomienda de pre-
parar a los estudiantes para su ingreso a la universidad (p.4). En este caso, Meneses y 
Morales (1998) comentan que la educación busca mejorar la calidad y cobertura del 
nivel educativo. Un cambio significativo en la educación medio superior, fue la creación 
del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) y la adopción de un currículo basado en 
competencias, que busca desarrollar no solo conocimientos específicos, sino también 
habilidades de los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo laboral y acadé-
mico. Si bien, la educación media superior en México es fundamental para preparar a 
los estudiantes tanto para la universidad como para el mundo laboral esta debe incluir 
no solo conocimientos, sino también habilidades prácticas, la reciente adopción de un 
enfoque basado en competencias representa un avance importante, ya que busca de-
sarrollar capacidades que respondan a las demandas del entorno actual.

Marco Referencial
En México, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

[INEGY], (2024) el total de los habitantes en el país es de 129.5 millones, siendo el 51.7 
% mujeres y el 48.3 %, correspondiente a hombres. Como se puede apreciar la mayor 
parte de la población está compuesta de mujeres con un 3.4 % más que los hombres. 
Por otro lado, en Yucatán según el último censo realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía [INEGY], (2020) el total de la población oscila entre 2,320,898 
habitantes, conformado por 1,140,279 hombres y 1,180,619 por mujeres, siendo el 
porcentaje de mujeres mayor que el de los hombres con un 50.9 %. En Mérida, la po-
blación fluctúa según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGY], 
(2020) y la Secretaría de Economía [SE], (2020) es de 995,129, siendo el total de mu-
jeres de 515,760 y el total de hombres de 479,369. Siendo el porcentaje de mujeres 
mayor ocupando un 51.8 %.

En México el total de alumnos del nivel medio superior, según los datos del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGY], (2024) para el ciclo escolar 2022-
2023, hay aproximadamente 5, 540,108 millones de estudiantes de nivel medio supe-
rior. La composición de la matrícula escolarizada en México es la siguiente: Educación 
básica: 73.1, Educación media superior: 14.7, Educación superior: 12.1. En cuanto a la 
población de 25 a 64 años, el 56% tiene como nivel máximo de estudios la educación 
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primaria o secundaria. Por otro lado, en la última investigación que se realizó en toda 
la república por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGY], (2021), 
se recaudó un total de 24 millones 93 mil 801 alumnos, un millón 223 mil 387 docentes 
y 229 mil 379 escuelas corresponden a Educación Básica; cinco millones 540 mil 108 
alumnos, 433 mil 494 maestros y 21 mil 931 planteles, a Educación Media Superior; y 
cinco millones 307 mil 471 estudiantes, 503 mil 559 profesores y ocho mil 952 plante-
les, a Educación Superior. 

En Yucatán, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
[INEGI], (2020) para el inicio de ciclo escolar 2020-2021 existen 91,280 estudiantes 
con matrícula escolar a nivel medio superior siendo conformado por 45,231 hombres 
y 46,049 mujeres.

En Mérida, de acuerdo con la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 
de Yucatán [SEGEY], (2024), el total de estudiantes del Colegio de Bachilleres del Es-
tado de Yucatán [COBAY] es de 26,495 alumnos, de las cuales 12,625 son hombres y 
13,870 son mujeres, siendo casi el 52% del total, es decir, existe una mayor representa-
tividad de mujeres.

En el Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán [COBAY] Santa Rosa, según 
el diario Novedades Yucatán (2024) el total de alumnos fluctúa en los 1,000 alumnos, 
siendo este plantel entre los más demandados en Mérida, junto con el colegio de Xo-
clán y Chenkú.

METODOLOGÍA
La metodología seleccionada para el presente estudio es el enfoque cualitativo 

ya que esté no solo se centra en la recolección y análisis de datos, si no que de igual 
manera permite ajustar las preguntas a medida que avanza el estudio. Este proceso de 
interpretación puede dar lugar a nuevas preguntas, enriqueciendo así la comprensión 
de la investigación por lo que Anadón (2008) menciona que el enfoque cualitativo uti-
liza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de investigación o 
revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación (p.1).

Díaz-Bravo, et al., (2013) señalan que las entrevistas estructuradas o enfocadas en 
las preguntas se fijan de antemano, con un determinado orden y contiene un conjunto 
de categorías u opciones para que el sujeto elija. Se aplica en forma rígida a todos los 
sujetos del estudio. Tiene la ventaja de la sistematización, la cual facilita la clasificación 
y análisis, asimismo, presenta una alta objetividad y confiabilidad. Su desventaja es la 
falta de flexibilidad que conlleva la falta de adaptación al sujeto que se entrevista y una 
menor profundidad en el análisis (p. 1).

Esta técnica facilita el análisis y proporciona alta objetividad y confiabilidad en 
los resultados. La cual queda conformada de la siguiente manera, la sección se integró 
por siete ítems que abordan aspectos relacionados con la situación económica y los 
recursos disponibles para los estudiantes, cabe mencionar que se basaron en el primer 
objetivo.
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La sección dos posee seis ítems, estos elementos que indagan sobre el entorno 
laboral y académico del estudiante, así como su integración en actividades extracurri-
culares, estos se realizaron con base a el segundo objetivo específico. 

 La sección tres conformada por seis preguntas que buscan explorar la relación 
entre el rendimiento académico y los factores de apoyo, así como las dificultades que 
enfrenta día a día los chicos, ya que va de la mano con el tercer objetivo. 

Díaz-Bravo, et al., (2013) comentan que la entrevista es un instrumento técnico 
que adopta la forma de un diálogo coloquial. La comunicación interpersonal estable-
cida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a 
las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto (p.1).

Esta interacción permite a los entrevistadores una comprensión más profunda del 
tema investigado, destacando la dinámica de la relación entre ambos actores en el 
proceso de recolección.

RESULTADOS
Como se puede observar en la figura 1, la cantidad de dinero que reciben los 

entrevistados es variado, algunos alumnos perciben un gasto diario de hasta $500.00 
pesos a la semana, mientras que por otro lado, la mayoría percibe una cantidad míni-
ma siendo $50.00 pesos el más bajo, a la semana dando un total de 250 pesos, lo cual 
lo utilizan para cubrir gastos de pasajes, comprar algunos materiales escolares como, 
impresiones lápices, etc., en ocasiones algunos comentan que lo utilizan para comprar 
algo para comer en la escuela.

Mario comento que a pesar de que por el momento cuenta con todo el material 
para la escuela, en una ocasión le fue complicado comprar un libro ya que costaba 
$800.00 pesos.

Seguidamente en la figura 2, podemos apreciar que los estudiantes muestran una 
amplia participación en diversas actividades extracurriculares, como deportes y otras 
áreas como las artes culinarias o el gimnasio. Estas actividades se realizan tanto dentro 
de la escuela como en horarios extracurriculares, y contribuyen a su desarrollo perso-
nal y social. 

Juan y Luis comentaron que respecto al transporte utilizan él va y ven, no obstante, 
su trayecto a la escuela puede ser de una hora u hora media ya que en ocasiones 
el camión no cruza muy seguido o no da parada. 
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Figura 1. Gasto diario y en que se utiliza.

Nota. Elaboración propia.

En respuesta a la pregunta específica 2, una de las limitantes que enfrentan los 
estudiantes es el medio de transporte, debido a diversos factores que dificultan su 
traslado a la institución educativa.

Por otra parte, en la figura 3 se aprecia que la mayoría de los entrevistados cuen-
tan con apoyo económico de parte de sus padres. No obstante, existe una diferencia 
socioeconómica entre los alumnos, siendo los trabajos inestables de parte de los pa-
dres el principal factor. Esto tiene como consecuencia que los alumnos no cuenten con 
los materiales necesarios para un buen rendimiento escolar.

En respuesta a la pregunta específica número 3, se puede señalar que la economía 
familiar desempeña un papel crucial en el rendimiento académico de los estudiantes, 
ya que limita su acceso a materiales necesarios para un adecuado desempeño escolar.
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Figura 2. Actividades y medio de transporte.

Nota. Elaboración propia. 

Figura 3. Apoyo económico.

Nota. Elaboración propia. 
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