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r  e  s  u  m  e  n

Este  estudio  explora  la relación  entre  la participación  de  los  padres  en  las  actividades  escolares  y  el
rendimiento  de los estudiantes  de primaria  en lectura  y matemáticas  en  América  Latina.  Se  utiliza  un
análisis  multinivel  de  cuatro  niveles  con  los  datos  del  Segundo  Estudio  Regional  Comparativo  y  Explicativo
(LLECE/UNESCO,  2012).  La  muestra  abarca  aproximadamente  180000  estudiantes  de 3.o y 6.o curso  de  15
países  latinoamericanos.  El  análisis  muestra  que  la  participación  de  los  padres  en  la escuela  y el  proceso
educativo  tiene  un  efecto  directo  en  el  rendimiento  académico  de  los  estudiantes.  Los estudiantes  de
tercer  curso  que  reciben  ayuda  de  los  padres  con la  tarea  logran  puntajes  académicos  más  altos  en  ambas
materias;  aparece  una  diferencia  aún  mayor  cuando  la  madre  proporciona  esta  ayuda.  Cuando  los padres
asisten  a reuniones  con  la dirección  y  los  maestros,  y participan  en  actividades  extracurriculares,  presenta
un  efecto  notable  en  el rendimiento  de los estudiantes  en ambas  materias.

© 2019  Publicado  por Elsevier  España,  S.L.U.  en  nombre  de  Universidad  de  Paı́s  Vasco.

Does  parental  involvement  matter  in  children’s  performance?  A  Latin  American
primary  school  study
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a  b  s  t  r  a  c  t

This  study  explores  the relationship  between  parental  involvement  in  school  activities  and  primary  school
students’  performance  in  reading  and  math  in Latin  America.  We  applied  four-level  multilevel  analysis  to
data  from  the Second  Regional  Comparative  and  Explanatory  Study (LLECE/UNESCO,  2012). The  sample
encompassed  3,000  schools  and  approximately  180,000  3rd and  6th grade  students  from  15  Latin  American
countries.  The  analysis  found  that  parental  involvement  in the school  and  the  educational  process  has  a

direct  effect  on students’  academic  achievement.  Third-grade  students  who  received  parental  help  with
homework achieved  higher  academic  scores  in  both  subjects;  there  was  an  LLECE/UNESCO,  even  greater
difference  when  the  mother  provided  this  help.  When  parents  attended  meetings  with  the  principal  and
teachers,  as well  as participated  in extracurricular  activities,  there  was  a  noticeable  effect  on students’
performance  in both  subjects.

© 2019  Published  by Elsevier  España,  S.L.U.  on behalf  of  Universidad  de  Paı́s  Vasco.
ntroducción

Las familias escolarizan a sus hijos con el convencimiento y

a esperanza de que adquirirán los conocimientos y las compe-
encias necesarias para ser miembros plenos de la sociedad. Estas
xpectativas son compartidas por las familias de diferentes nacio-
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nalidades, niveles económicos y entornos culturales diversos, lo
cual facilita la interacción y la comunicación entre la familia y
la escuela. Sin embargo, las evidencias a veces son contradicto-
rias sobre el tipo de interacción y colaboración necesaria entre el
hogar y la escuela para mejorar los aprendizajes (Werf, Creemers, y
Guldemond, 2010). Los estudios sugieren que la implicación de los

padres en la escuela varía a lo largo de un amplio espectro: algu-
nos simplemente quieren información general sobre la escuela y el
rendimiento, mientras que otros se implican y forman parte de aso-
ciaciones y la gestión. Está claro en la literatura que la implicación
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e las familias logra efectos más  claros en la secundaria que en pri-
aria (Cooper, Steenbergen-Hu, y Dent, 2012; Dumont, Trautwein,
agy, y Nagengast, 2014; Fuentes y García, 2004; Fuentes, García,
racia, y Alarcón, 2014; Lee, 2018; Muller, 2018; Nagengast, 2015;
uárez-Álvarez, Fernández-Alonso, Suárez-Álvarez, y Muñiz, 2014;
u y Wu,  2013; Xu, Xu, y Xu, 2014).

El presente estudio explora la relación entre el rendimiento en
atemáticas y lengua en las escuelas de educación primaria en
mérica Latina y los diferentes modos de implicación de las fami-

ias con la escuela. Con este objetivo, se lleva a cabo un estudio
ultinivel partiendo del Segundo Estudio Regional Comparativo y

xplicativo (LLECE/UNESCO, 2008).

prendizajes, rendimiento e implicación familiar

El estudio realizado por Houtenville y Smith (2008) con estu-
iantes adolescentes norteamericanos muestra que la asistencia a

as reuniones de padres tiene un efecto significativo y positivo sobre
l rendimiento. Del mismo  modo, desvela que la participación de
os padres en eventos y conferencias organizados por la escuela
roduce efectos positivos en los resultados (Etxeberria, Intxausti, y

oaristi, 2013). Asimismo, halla que la participación de los padres
n la gestión escolar y la toma de decisiones correlaciona positiva-
ente con el rendimiento (Bower y Griffin, 2011). Igualmente, se

onstata que el apoyo de las familias, y su asistencia a las reuniones
scolares obtienen efectos menores en el rendimiento matemático
Núñez, Vallejo, Rosario, Tuero, y Valle, 2014).

Sin embargo, no existe consenso sobre cuánta ayuda de los
adres en la tarea escolar incide en los resultados académicos
Van Voorhis, 2003), a pesar de lo común de esta práctica. En pri-

er  lugar, existe una preocupación sobre la efectividad de ayudar
 los hijos con sus aprendizajes, dado que no se puede verificar
onsistentemente una asociación positiva entre ambas variables
Cooper, Robinson, y Patall, 2006). En segundo lugar, debe haber
na mejor comprensión de la cantidad adecuada de tiempo y
recuencia requerida para la tarea (Draper, Gower, Huffington, y

hiffen, 2018). En tercer lugar, hay una cuestión sobre qué es más
elevante para mejorar el rendimiento y en concreto en el apren-
izaje de resolución de problemas (Trautwein y Koller, 2003), y
i se deben completar en la escuela y no en la casa del estudiante
Hoover-Dempsey et al., 2005). Por último, los investigadores deba-
en sobre la cantidad de ayuda que se ha de proporcionar para
nalizar la tarea escolar. En este punto, la investigación sugiere
ue estudiar sin ayuda puede ser mucho más  importante para el
endimiento que la propia participación familiar en el aprendizaje
Draper et al., 2018) o la importancia que los padres atribuyen a la
area (Fernández-Alonso, Suárez-Álvarez, y Muñiz, 2016).

Para complicar las cosas, la literatura acerca de la ayuda de los
adres con la tarea aporta evidencias contradictorias. Por ejem-
lo, algunas investigaciones muestran que la participación de los
adres en los deberes escolares no tiene ningún efecto en el rendi-
iento de los estudiantes, mientras que otros estudios sugieren que

uede incluso afectar negativamente en su éxito académico (Evans,
018; Khon, 2006a, 2006b). Los estudios recientes realizados por
ernández-Alonso et al. (2016) examinan el vínculo entre el rendi-
iento y las diferentes variables relacionadas con la tarea como el

iempo dedicado, el nivel de autonomía y la importancia atribuida
 la tarea tanto por el estudiante como por la familia. Kohn’s (2006)
oncluye que la relación entre la tarea y el rendimiento académico
igue sin estar clara. Estos autores atribuyen esta ambigüedad al
nálisis y al manejo de estas variables, tareas escolares y logros
cadémicos.
Los estudios recientes procuran resolver esta ambigüedad y
stablecer una base para nuevas investigaciones. Por ejemplo,
atall, Cooper y Civey (2008) realizan un metaanálisis de 14
studios para abordar la relación entre la participación de los
e Psicodidáctica, 2020, 25 (1) , 13–22

padres en los deberes escolares y el rendimiento académico
(Hoover-Dempsey et al., 2001). Los autores encuentran que dicha
participación puede llevar a: (1) tasas más  altas en la finalización
de la tarea; (2) menos problemas para completar la tarea, y (3) en
algunos casos, un mayor rendimiento académico en los estudian-
tes de primaria (Valle et al., 2015). Ruiz (2010) obtiene resultados
similares con datos de estudiantes colombianos: el rendimiento
mejora entre los niños que reciben ayuda con la tarea de sus padres.
Este metaanálisis de 22 estudios adicionales muestra una asocia-
ción positiva entre el apoyo en la tarea y el rendimiento para los
estudiantes de primaria. Y, sin embargo, una asociación negativa
para los estudiantes de secundaria. También se halla una asocia-
ción negativa en el rendimiento en matemáticas, mientras que en
las áreas verbales se observan resultados positivos.

Un metaanálisis reciente sintetiza 37 estudios entre 2000 y 2013
(Schereens, Witziers, y Steen, 2013) que abarca tanto la educación
infantil, primaria como secundaria. Se encuentra que los modelos
parentales asociados con el alto rendimiento son aquellos que se
focalizan en actividades de aprendizaje supervisado. Las relaciones
más  claras se producen entre el tipo de participación de los padres
y el rendimiento académico. Cuando los padres tienen altas expec-
tativas académicas sobre sus hijos, mantienen comunicación con la
escuela, asisten a los eventos escolares y apoyan en los deberes, y
promueven hábitos de lectura. Esto se superpone con el descubri-
miento de Sheldon y Epstein (2005) acerca de que la participación
de los padres en las tareas de lectura se traduce en mejoras signifi-
cativas en el lenguaje y las habilidades de lectura desde educación
infantil a la secundaria. Por el contrario, el análisis no establece
mucha relación entre el rendimiento académico y la supervisión de
la tarea de los padres, la asistencia a eventos escolares y el control
ejercido sobre los hábitos de los estudiantes

A pesar de la ambigüedad anterior, la literatura generalmente
está de acuerdo en que la ayuda con la tarea afecta los hábitos de
estudio, la gestión del tiempo, la responsabilidad y otras cuestio-
nes que afectan indirectamente al rendimiento académico (Cooper
et al., 2006; Nokali, Nermeen, Bachman, y Votruba-Drzal, 2010).
Otras investigaciones establecen relación entre la tarea, el ren-
dimiento y los factores cognitivos, como los estudios de Brown,
McBride, Bost, y Shin (2011); DeSpain, Conderman, y Gerzel-Short,
(2018); Hoang (2007); y Oyserman, Brickman, y Rhodes (2007);
Pomerantz, Moorman, y Litwack, (2007).

Los hallazgos de dos estudios son particularmente relevantes
para este artículo: el primero es el Primer Estudio Comparativo
Internacional de la UNESCO (LLECE/UNESCO, 2001), que evalúa el
desempeño de los estudiantes de primaria de tercer y cuarto curso
en diferentes países de América Latina. El segundo es la Investi-
gación Iberoamericana sobre Eficacia Escolar (IIEE), que desarrolla
y valida un modelo para examinar la efectividad de los sistemas
y escuelas escolares latinoamericanas (Murillo, 2007; Murillo y
Hernández-Castilla, 2011a; Murillo y Hernández-Castilla, 2011b).
Es importante subrayar que los dos estudios difieren en los tér-
minos de cómo construyen y miden los factores asociados con la
participación familiar (McWayne, Melzi, Limlingan, y Schick, 2016).

En el IIEE se aborda la implicación de las familias como una
forma de participación general en la escuela, incluidas las acti-
vidades curriculares y las no curriculares, así como en asuntos
vinculados a la organización. El IIEE constata que el rendimiento
en matemáticas y lenguaje de los estudiantes aumenta significa-
tivamente en casos de mayor participación de los padres (Murillo,
2007). Curiosamente, el IIEE confirma que los estudiantes con mejor
desempeño son aquellos que solicitan ayuda a los padres en sus
tareas. Más  específicamente, este estudio encuentra que: (1) los

estudiantes que reciben mayor ayuda de los padres también mues-
tran un rendimiento más  bajo (porque esos estudiantes están más
atrasados académicamente); mientras que, (2) los estudiantes que
piden menos ayuda obtienen mejores resultados (tal vez porque
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Tabla 1
Muestra: número de escuelas, curso y estudiante

País Escuela Curso Estudiantes

3.◦ 6.◦ 3.◦ 6.◦

Argentina 167 312 353 6663 6696
Brasil 157 252 245 5711 5456
Colombia 203 300 207 5902 6035
Costa Rica 171 180 150 5233 4766
Cuba 206 370 383 5293 5910
Chile 165 281 263 6136 7025
Ecuador 192 224 215 5349 5427
El  Salvador 182 256 235 7474 6346
Guatemala 231 313 267 7095 5560
Nicaragua 205 289 250 6885 6789
Panamá 155 294 247 6476 5655
Paraguay 209 234 208 5506 4839
Perú 165 238 243 4814 4701
República Dominicana 183 167 114 4554 4646
F.J. Murillo, R. Hernández-Castilla / Re

staban más  comprometidos con su aprendizaje (Auerbach, 2012;
lanco y Rodríguez-Martínez, 2015; LLECE/UNESCO, 2001). Dos
allazgos son clave: (1) un efecto significativo en el rendimiento
el lenguaje y las matemáticas entre los estudiantes cuyos padres

es leen regularmente en casa, y (2) una correlación negativa entre el
endimiento y el apoyo con la tarea. Es decir, menos rendimiento en
quellos estudiantes que reciben ayuda de los padres en los deberes
scolares.

étodo

Este estudio busca determinar el efecto de la implicación de la
amilia en el rendimiento académico de los estudiantes. En con-
reto, se explora las diversas formas de implicación familiar en las
ctividades de la escuela (p. ej., reuniones individuales, grupales, o
nstitucionales, actividades extracurriculares, así como su relación
on los deberes de sus hijos e hijas.

Para lograr este objetivo se utilizan los datos del Segundo Estu-
io Explicativo Comparativo Regional (SERCE) llevado a cabo por la
NESCO (LLECE/ UNESCO, 2008, 2012). El estudio IEE halla que los
studiantes con mejor desempeño son aquellos que afirman recibir
yuda de los padres con la tarea. La encuesta de la UNESCO aplica
ruebas estandarizadas a aproximadamente 200000 estudiantes de
6 países, y una serie de cuestionarios a sus familias, maestros y la
irección de la escuela. Además, se usan pruebas de rendimiento en
atemáticas y literatura. A partir de estos datos se realiza un análi-

is multinivel de cuatro niveles (estudiante, aula, escuela y país). El
nálisis se basa en el concepto de valor añadido, es decir, una esti-
ación de las contribuciones a las puntuaciones de los estudiantes

ue son debidas a la escuela. Proporciona una apreciación precisa de
o que cada escuela contribuye al aprendizaje del estudiante. Para
nalizar el efecto de los diferentes tipos de participación familiar
n el rendimiento de los estudiantes, se controlan ciertos factores
xternos, como el nivel socioeconómico y educativo de la familia;
os años de escolarización previa a la educación primaria; lengua

aterna; y si el hogar del estudiante está en contexto urbano o
ural. Se utilizan estos datos para analizar y controlar las variables
e ajuste que pueden influir en los resultados.

articipantes

La población la forman los estudiantes de tercero y (8 y 9 años)
 los de sexto (11 y 12 años) en América Latina lo que supone casi
0 millones de niños y niñas por curso. La muestra cuenta con 2809
scuelas ubicadas en 16 países latinoamericanos, en las cuales se les
plican los instrumentos a 90300 estudiantes de 3.◦ de 4092 aulas

 8362 estudiantes de 6.◦ de 3683 aulas (Tabla 1). Para estable-
er la muestra exacta, la UNESCO utiliza un muestreo aleatorizado
stratificado por conglomerados con los siguientes criterios: tipo
e gestión y área geográfica (escuelas públicas y privadas en áreas
urales y urbanas); tamaño de la institución (pequeño: una clase
or curso; mediano: dos o tres clases por curso; grande: cuatro o
ás  clases por curso), y la relación entre la matrícula de sexto y

ercer curso (R6/3 ≥ .8; 0 < R6/3 < .8; R6/3= 0, y 3.◦ curso = 0). Las
scuelas de la muestra son seleccionadas en cada nivel usando un
roceso de selección de una sola etapa de cada grupo, y todos los
studiantes de ese curso en la escuela seleccionada pertenecen a la
uestra.

ariables

Las variables de ajuste se clasifican en tres grupos: participación

amiliar, rendimiento académico y sociodemográficas (de ajuste):

Variables de participación familiar. Estas incluyen siete variables
que se organizan en dos áreas, según la fuente de datos y el tipo
Uruguay 218 342 303 7209 6511

Fuente: datos pertenecientes al SERCE.

de variable: (1) ayuda de los padres para estudiar o hacer la tarea,
según la opinión del alumno (variables dummy), y (2) partici-
pación familiar en diferentes actividades escolares (actividades
extracurriculares organizadas por la escuela; reuniones organiza-
das por los directores de las escuelas, maestros o asociaciones de
padres, y elecciones de asociaciones de padres y madres) basadas
en las respuestas de las familias. En ambos casos, los encuestados
tienen tres alternativas: no, a veces y siempre.

• Variables de rendimiento del alumno. El estudio de la UNESCO mide
el rendimiento de los estudiantes en matemáticas y literatura
utilizando la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI). Los resultados
consideran una media de 500 y una desviación típica de 50. Esta
información se obtiene mediante pruebas estandarizadas en las
áreas mencionadas.

• Variables de ajuste. Se componen de seis factores: (1) nivel socioe-
conómico familiar, basado en las profesiones de los padres y las
posesiones familiares (tipificadas); (2) nivel de educación fami-
liar, basado en el nivel educativo más  alto obtenido por cada
padre (tipificado); (3) género del estudiante (variable dummy);
(4) el idioma nativo del alumno, ya sea español, portugués u otro
(dummy); (5) años de preescolarización del alumno (número de
años que el alumno asistió a un centro educativo antes de ingre-
sar al sistema de educación formal), y (6) ambiente, si reside en
un entorno rural o urbano (dummy).

Primero, se crea un «modelo nulo» sin las variables de control,
con la variable producto y el intercepto. A continuación, se estiman
los efectos brutos de las variables. Y en pasos sucesivos, se agre-
gan las variables de ajuste para tener en cuenta su influencia sobre
el modelo nulo. El modelo completo considera las variables en el
modelo nulo junto con las variables de ajuste que hacen una con-
tribución estadísticamente significativa. Este modelo sirve de base
para el enfoque de valor añadido, ya que toma en cuenta los factores
externos que son relevantes para el logro del estudiante.

Instrumentos

La encuesta LLECE/UNESCO recolecta datos de estas variables
utilizando los datos de los siguientes cuatro tipos de pruebas:

• Un cuestionario de la familia, contiene 20 preguntas confidencia-
les sobre posesiones familiares, su relación con el estudiante y la

escuela, y su satisfacción general con la escuela.

• Un cuestionario del estudiante de tercero y sexto (con 20 y 40
preguntas, respectivamente) sobre características personales, el
apoyo familiar, la participación en actividades escolares.
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Pruebas estandarizadas, validadas para cada país, que utilizan
diferentes cuadernillos con el propósito de recopilar las varia-
bles de salida (matemáticas y lectura). Evalúa el rendimiento a
través de dos dimensiones: elementos curriculares comunes a
la región y habilidades adquiridas para la vida diaria. Los ítems
de la prueba están diseñados para evaluar el uso integral de los
diferentes códigos y reglas de cada disciplina evaluada, con énfa-
sis en la capacidad de comprender y resolver las preocupaciones
cotidianas.

nálisis de datos

Tras la recolección de datos, se utilizan modelos multinivel con
uatro niveles de análisis. El procedimiento para cada curso y varia-
le producto consiste en lo siguiente: (a) estimar el modelo nulo; (b)
alcular el modelo con variables de control; (c) incluir cada una de
as variables explicativas individualmente en el modelo ajustado, y
d) el modelo final incluye todas las variables. Cuando la variable
tilizada es ordinal, se modela con una distribución de Poisson. Se
enomina función de enlace de nivel 1 a la transformación de la
ariable dependiente de nivel 1 que se equipara a una combinación
ineal de los coeficientes de las variables explicativas, mediante una
ransformación de Poisson utilizando el programa MLwiN. Se usa
l algoritmo mínimos cuadrados generalizados (MCG). El modelo
ue utiliza MLwinN fija los componentes de la varianza en un valor

nicial y maximiza la verosimilitud de los coeficientes fijos MCG.
uego, fija los coeficientes con sus valores actuales y maximiza la
robabilidad, hasta que se logra la convergencia. Se estiman cua-
ro modelos multinivel como se muestra a continuación (uno para
ada variable de salida):

yijkl = ˇ0jkl + ˇ1jklNSEijkl + ˇ2jklNCultijkl + ˇ3jklPreescijkl

+ˇ4jklGeneroijkl + ˇ5jklLMijkl+
+ˇ6lHàbitatkl + ˇ7jklAp madijkl + ˇ8jklAp padijkl

+ˇ9jklpart actijkl + ˇ10jklPar reu profijkl+
ˇ11jklPar reu dirijkl + ˇ12jklPar reu asijkl + ˇ13jklpar elec asijkl + εijkl

0jkl = ˇ0 + ϕ0l + �0kl + �0jkl

1jkl = ˇ1 + ϕ1l + �1kl + �1jkl

5jkl = ˇ5 + ϕ5l + �5kl + �5jkl

6l = ˇ6 + ϕ6l

7jkl = ˇ7 + ϕ7l + �7kl + �7jkl

13jkl = ˇ13 + ϕ13l + �13kl + �13jkl

With:

ε0ijkl

⌋
∼N

(
0, ˝ε

)
: ˝ε =

⌊
�2

ε0

⌋

�
⌋

∼N
(

0, ˝
)

: ˝ =
⌊

�2
⌋

0jkl � � �0

�0kl

⌋
∼N

(
0, ˝�

)
: ˝� =

⌊
�2

�0

⌋
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yijkl = ˇ0jkl + ˇ1jklNSEijkl + ˇ2jklNCultijkl + ˇ3jklPreescijkl

+ˇ4jklGeneroijkl + ˇ5jklLMijkl+
+ˇ6lHàbitatkl + ˇ7jklAp madijkl + ˇ8jklAp padijkl

+ˇ9jklpart actijkl + ˇ10jklPar reu profijkl+
ˇ11jklPar reu dirijkl + ˇ12jklPar reu asijkl + ˇ13jklpar elec asijkl + εijkl

ˇ0jkl = ˇ0 + ϕ0l + �0kl + �0jkl

ˇ1jkl = ˇ1 + ϕ1l + �1kl + �1jkl....ˇ5jkl = ˇ5 + ϕ5l + �5kl + �5jkl

ˇ6l = ˇ6 + ϕ6l

ˇ7jkl = ˇ7 + ϕ7l + �7kl + �7jkl ˇ13jkl = ˇ13 + ϕ13l + �13kl + �13jkl

With :⌊
ε0ijkl

⌋
∼N
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0, ˝ε

)
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Donde i=variables del estudiante, j=variables de aula,
k=variables de escuela, y l=variables del país

yijkl, rendimiento
NSEijkl nivel socio-económico
NCult ijkl nivel educativo de la familia
Preescoll ijkl años de preescolarización
Génerojkl género
LMijkl lengua nativa, español, portugués u otra
Entornokl entorno de la escuela, rural o urbana
Ap madijkl apoyo materno a los deberes
Ap padijkl apoyo paterno a los deberes
Par actijkl implicación familiar con actividades extracurriculares
Par reu profijkl asistencia de la familia en las reuniones con pro-

fesores
Par reu dirijkl asistencia de la familia con reuniones de la direc-

ción
Par reu asijkl asistencia a las reuniones de las AMPA
Par elec asijkl participación en las votaciones de los centros
Se debe tener en cuenta que de algunos participantes no se

cuenta con la información completa, estos son valores perdidos.
Dichos valores se trabajan con SPSS, antes de su tratamiento con
software MLwiN  con el fin de maximizar la muestra se sustituyen
las ausencias con datos de encuestados similares de la racha. En
ausencia de estos datos, se utiliza el valor de un compañero de clase
que comparte el mismo  aula, entorno y características. Con el SPSS®

se analizan los datos del patrón y utiliza la media de la serie corres-
pondiente. Algunos casos atípicos, se eliminan como paso previo al
trabajo multinivel.

Resultados

Nivel de implicación de la familia en el aprendizaje de los
estudiantes

Los datos indican claramente que la participación de los padres
en el proceso educativo y en la propia escuela influye directamente
en el rendimiento académico del estudiante. Los procesos de mode-
lado multinivel de cuatro niveles (uno para cada curso y variable
producto) revelan el efecto que las diferentes formas de participa-
ción familiar tienen en el progreso del aprendizaje del niño (Tablas
2-5): todas las variables menos una muestran una influencia sig-
nificativa en los modelos de variables (Tabla 2) para algún nivel
o variable de producto, mientras que cuatro de las siete variables
influyen en todos los casos.

Se subraya que las seis variables de salida se ajustan al mismo
patrón en los cuatro modelos. Los resultados muestran que, tanto

en 3.◦ como en 6.◦ curso, el desempeño de los estudiantes en lec-
tura y matemáticas se ve influido por sus niveles socioeconómicos
y educativos, idioma nativo, género, años de preescolarización y
entorno de vida (rural/urbano). Según los resultados, cuatro de las
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Tabla  2
Resultados del proceso de modelamiento con modelos multinivel para el rendimiento en matemáticas en tercer curso

Modelo nulo Modelo fijo Coeficientes Modelo final
B  (EE) B (EE) B (EE) B (EE)

Constantes
Intercepto 505.65 (7.35) 514.91 (6.61) 500.76 (6.44)

NSE  familiar 3.00 (.40) 2.67 (.40)
Nivel  educativo de la familia 14.82 (.47) 14.19 (.47)
Preescolarización .93 (.23) .81 (.23)
Género  (varón/mujer) −6.10 (.62) −6.30 (.63)
Lengua materna (español u otra) −21.89 (1.30) −21.50 (.74)
Entorno (urbano/rural) −13.66 (16.33) −13.70 (1.62)

Apoyo  de la madre en los deberes 7.10 (.72) 5.50 (.76)
Apoyo del padre en los deberes 5.09 (.63) 3.40 (.66)
Implicación en tareas extracurriculares 4.14 (.40) 3.35 (.41)
Implicación en las reuniones organizadas por la dirección 1.92 (.42) NS
Implicación con las reuniones con los profesores 4.69 (.48) 3.76 (.48)
Implicación con las asociaciones de padres y madres NS —
Participación en las votaciones del AMPA 3.31 (.73) 1.66 (.74)
Muestreo aleatorios

Países 2346.45 1873.04 1746.10
Escuelas 1823.70 1374.27 1338.58
Aulas 524.39 495.42 489.74
Estudiantes 5630.78 5546.36 5528.53

AMPA: asociación de madres y padres de alumnos; EE:; NS: no significativo; NSE: nivel socio-económico.
Fuente: elaboración propia.

Tabla 3
Resultados del proceso de modelamiento con modelos multinivel para el rendimiento en lectura en tercer curso

Modelo nulo Modelo ajustado Coeficientes Modelo final
B  (EE) B (EE) B (EE) B (EE)

Constantes
Intercepto 507.62 (7.47) 513.74 (6.67) 499.15 (6.54)
NSE  familiar 5.16 (.42) 4.81 (.42)
Nivel  educativo de la familia 17.92 (.49) 17.23 (.49)
Nivel  de preescolarización 1.23 (.24) 1.13 (.24)
Género (varón/mujer) 6.32 (.65) 6.09 (.64)
Lengua materna (español u otra) −24.95 (1.36) −24.49 (1.36)
Entorno (urbano/rural) −27.00 (1.59) −26.25 (1.58)

Apoyo  de la madre a las tareas escolares 8.20 (.75) 7.08 (.79)
Apoyo del padre a las tareas escolares 4.09 (.66) 2.02 (.69)
Implicación en las actividades extracurriculares 3.68 (.42) 3.19 (.43)
Implicación en tareas organizadas por la dirección 2.28 (.44) NS
Implicación en las reuniones con profesores 5.29 (.50) 4.87 (.51)
Implicación en las reuniones del AMPA NS —
Implicación en los procesos de votación de las asociaciones de madres y padres 1.63 (.77) NS
Muestreo aleatorizado

Países 2422.44 1912.29 1800.51
Escuelas 1973.76 1129.35 1085.59
Aulas 582.24 523.62 514.06
Estudiantes 6269.45 6159.26 6141.94
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MPA: asociación de madres y padres de alumnos; EE:; NS: no significativo; NSE: n
uente: elaboración propia.

inco formas de participación de los padres muestran una influencia
ositiva en el rendimiento de los estudiantes:

. Ayuda de los padres con la tarea y el estudio.

. Participación en actividades extracurriculares.

. Participación en reuniones organizadas por la dirección escolar.

. Participación en reuniones organizadas por los docentes.

Sin embargo, la participación familiar en las reuniones y elec-
iones en las asociaciones de padres y madres se observa poco o
ingún efecto en el rendimiento de los estudiantes. A continuación,
e describen los resultados específicos de cada tipo de participación.
poyo de los padres con la tarea y el estudio

Los estudiantes que afirman recibir apoyo de los padres con la
area obtienen:
cio-económico.

• Los de 3.◦ curso alcanzan 7.1 puntos adicionales (considerando
una media de 500 y una desviación típica de 50) en matemáticas,
si son apoyados por la madre; y 5.1 puntos si son ayudados por
el padre, y 9.38 puntos si lo son por ambos padres.

• Los estudiantes de 3.◦ curso logran 8.2 puntos adicionales en lec-
tura cuando son ayudados por la madre, 4.1 puntos si son por el
padre y 9.5 puntos adicionales si son por ambos.

• Los estudiantes de 6.◦ obtienen 2.0 puntos adicionales en mate-
máticas si son ayudados por el padre, mientras que la asistencia
de la madre no parece afectar el rendimiento matemático.

• Los estudiantes de 6.◦ curso logran 2.5 puntos adicionales en lec-
tura si son ayudados por la madre, 3.0 si son por el padre y 4.02
si lo son por ambos.
Sorprendentemente, los estudiantes de 3.◦ curso (tanto niñas
como niños) que reciben ayuda con la tarea de sus madres muestran
una mejora mayor que el resto de sus compañeros. Sin embargo, el
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Tabla 4
Resultados del proceso de modelamiento con modelos multinivel para el rendimiento en matemáticas en sexto curso

Modelo nulo Modelo
fijo

Coeficientes Modelo final

B  (EE) B (EE) B (EE) B (EE)

Constantes
Intercepto 498.91 (13.00) 531.00 (12.36) 521.26 (12.31)
NSE  familiar 2.51 (.41) 2.46 (.43)
Nivel educativo de la familia 9.67 (.04) 9.52 (.40)
Años  de preescolarización 2.01 (.23) 1.92 (.23)
Género (varón/mujer) −7.57 (.63) −7.64 (.63)
Lengua nativa (español u otra) −13.88 (1.63) −13.68 (1.62)
Entorno (urbano/rural) −20.78 (2.44) −21.02 (2.43)

Ayuda  maternal a las tareas escolares NS —
Ayuda paterna a las tareas escolares 1.98 (.64) 1.58 (.64)
Implicación en las actividades extracurriculares 2.48 (.41) 1.66 (.42)
Implicación en las actividades organizadas por la dirección de la escuela 2.17 (.40) NS
Implicación en las reuniones de profesores 5.26 (.50) 4.81 (.51)
Implicación en las reuniones de las AMPA NS —
Implicación en las votaciones de las AMPA NS —
Muestreo aleatorizado

Países 2673.24 2241.00 2213.28
Escuelas 2580.03 2076.24 257.36
Aulas 587.71 567.69 562.43
Estudiantes 6426.26 6343.33 6333.07

AMPA: asociación de madres y padres de alumnos; EE:; NS: no significativo; NSE: nivel socio-económico.
Fuente: elaboración propia.

Tabla 5
Resultados del proceso de modelamiento con modelos multinivel para el rendimiento en lectura en sexto curso

Modelo nulo Modelo
fijo

Coeficientes Modelo final

B  (EE) B (EE) B (EE) B (EE)

Constante
Intercepto 498.05 (11.13) 538.89 (2.13)
NSE familiar 3.92 (.48)
Nivel educativo de la familia 11.29 (.40)
Años  de preescolarización 1.91 (.23)
Género (varón/mujer) 5.53 (.63)
Lengua nativa (español u otra) −20.18 (1.60)
Entorno (urbao/rural) −31.11 (2.13)

Ayuda maternal con las tareas escolares 2.54 (.69) NS
Ayuda  paterna con las tareas escolares 3.05 (.63) 2.68 (.63)
Implicación con las actividades extracurriculares 1.60 (.40) NS
Implicación en las reuniones de la dirección de la escuela 2.08 (.40) NS
Implicación con las reuniones de profesores 6.45 (.49) 6.35 (.49)
Implicación con las reuniones de las AMPA NS —
Implicación con las votaciones en las AMPA NS —
Muestreo aleatorizado

Países 1959.67 1515.43 1492.78
Escuelas  2334.37 1507.89 1497.43
Aulas  419.71 383.37 375.70
Estudiantes 6296.43 6213.05 6198.50
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MPA: asociación de madres y padres de alumnos; EE:; NS: no significativo; NSE: n
uente: elaboración propia.

poyo paterno parece más  valioso para los niños de sexto curso (11
 12 años), tanto en matemáticas como en lectura. A la luz de estos
esultados, es importante conocer cuántos estudiantes reciben
yuda de los padres con la tarea en cada uno de los países estu-
iados; esta información está representada en las Figuras 1 y 2. En
odos los países latinoamericanos estudiados, el 82.3% de 3.◦curso

 el 71.3% de los estudiantes de primaria de sexto afirman haber
ecibido la ayuda de su madre con la tarea, mientras que el 81.4

 el 50.6%, respectivamente reciben la ayuda de su padre. Cuando
e desglosan por país, se observa que un número especialmente
rande de estudiantes de tercer curso recibe la ayuda de su madre:
ás  del 90% de dichos estudiantes en Cuba, Panamá, Chile y Repú-
lica Dominicana, y más  del 80% en los países latinoamericanos
estantes, excepto para Guatemala y Uruguay. La cantidad de apoyo
aterno, por el contrario, varió del 48% (Uruguay) al 80% (Cuba), lo
ue indica que los padres, aunque son una fuente importante de
cio-económico.

ayuda, constituyen un recurso utilizado con menos frecuencia que
las madres.

Participación de los padres en la escuela

Los resultados destacan que la participación de la familia influye
directamente en el progreso del estudiante. Se consideran tres
tipos: actividades extracurriculares, reuniones organizadas por la
dirección y reuniones organizadas por los docentes, y todas mues-
tran una gran importancia en el rendimiento de los estudiantes de
ambos cursos; aunque, el peso varía.
Participación en actividades extracurriculares

Esta variable ejerce influencia en el rendimiento en los
dos cursos estudiados. Los estudiantes de tercero cuyos padres
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Figura 1. Porcentaje de padres que apoyan a los e

articiparon en actividades extracurriculares muestran 4.14 puntos
ás  de rendimiento en matemáticas (con una media de 500 y una

esviación típica de 50) y 3.68 puntos más  en lectura, mientras que
os estudiantes de sexto 2.48 y 1.60 puntos más  de rendimiento en

atemáticas y lectura, respectivamente. Evidentemente, tiene una
ayor influencia en los estudiantes de tercero que los estudiantes

e sexto, y en matemáticas más  que en lectura. La importancia de
a variable se destaca por su aparición en tres de los cuatro modelos
nales.

articipación de los padres en reuniones organizadas por la
irección de la escuela

Esta variable también muestra un efecto significativo y posi-
ivo en el rendimiento académico. Según los datos, la participación
onstante en las reuniones organizadas por la dirección escolar
upone un aumento de 3.84 puntos (y un 1.94 si es ocasional)
demás un incremento de 4.65 en el rendimiento en matemáti-
as y lectura de los de 3.◦, respectivamente. Se observa también, un
umento de 4.34 y 4.16 puntos respectivamente para los de sexto. El
fecto de la participación de los padres en las reuniones organizadas
or los docentes es aún más  elevado, aumentando el rendimiento
e los estudiantes de tercero en 9.38 puntos en matemáticas y 10.50
untos en lectura, mientras que en sexto se incrementa en 4.50
n matemáticas y 12.90 en lectura. Incluso cuando se controlan
odas las variables demográficas (por ejemplo, nivel socioeconó-

ico, género, idioma nativo, etc.), el rendimiento de los estudiantes
rece hasta un cuarto de desviación típica cuando los padres expre-
an interés en asistir a reuniones organizadas por maestros. Tales
allazgos confirman que las relaciones familiares son extremada-
ente importantes en el desarrollo.
articipación de la familia en las asociaciones de padres y madres

De las dos variables que comprende esta área (participación en
euniones y elecciones en las asociaciones de padres), solo la última
ntes de tercer curso de primaria con los deberes.

parece correlacionarse con el rendimiento académico, y tan solo con
los estudiantes de tercero. No obstante, el efecto es significativo, lo
que conlleva un aumento de 3.26 y 6.62 en el rendimiento en lectura
y matemáticas, respectivamente.

Los modelos multinivel finales, que incluyen todas las variables
simultáneamente, permiten comparar con precisión las variacio-
nes de rendimiento entre estudiantes de niveles sociodemográficos
iguales en función de si reciben ayuda de los padres con la tarea.
Para los estudiantes de tercero, los datos categóricos indican una
diferencia de 26.44 puntos en matemáticas y una diferencia de
25.22 puntos en lectura (más de 0.5 desviaciones típicas); Para
los estudiantes de sexto, muestra una diferencia de 14.52 pun-
tos en matemáticas y 15.38 puntos en lectura (0.3 desviaciones
típicas).

Discusión

Implicaciones teóricas

El presente estudio utiliza una amplia muestra de escuelas lati-
noamericanas para explorar el efecto de las diferentes formas de
participación de los padres en el rendimiento de los estudiantes
de primaria. Se halla que la colaboración familiar con la escuela,
y en concreto con la tarea escolar, el factor más  relevante en la
relación entre las escuelas y las familias, incide en el rendimiento.
Una de las limitaciones de este estudio como investigación cuan-
titativa, es que a pesar de su visión precisa y rigurosa es menos
profunda. La cual, tan solo se puede abordar desde una perspec-
tiva cualitativa, por ejemplo, mediante entrevistas que permitan
conocer y comprender la perspectiva de los padres de manera más

profunda. Pero también, para tener datos más  precisos sobre el
tiempo dedicado a ayudar a los estudiantes, ya que no parece tener
una relación lineal, quizás debido a una excesiva protección de los
hijos/as.
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Figura 2. Porcentaje de padres que apoyan a los e

Desde el marco teórico, este estudio difiere con el hallazgo
bservado en el primer estudio comparativo (LLECE/UNESCO,
001). A saber, que existe una relación negativa entre el apoyo
on la tarea y rendimiento estudiantil (Trask-Tate y Cunningham,
010). Sin embargo, los resultados del presente estudio subrayan
ue la calidad de las experiencias de aprendizaje se asocia a la clase
ocial, puesto que influye en el tipo de experiencias educativas en
l entorno familiar. Para ilustrar, la mitad de los padres y madres
rabajadores informan sobre las experiencias académicas negati-
as de sus hijos e hijas. Estos hallazgos se alinean con estudios
nteriores de contextos internacionales, y en particular en América
atina (Murillo, 2007; Sheldon, 2003; Ruíz, 2010). Ya otros estu-
ios muestran que es particularmente alta la influencia durante el
eríodo preescolar. Esto revela las desigualdades asociadas con la
lase social (Yamamoto, Holloway, y Suzuki, 2016) y la participa-
ión de los padres lo que afecta al rendimiento académico de los
studiantes.

Vale la pena añadir que la participación de los padres en acti-
idades extracurriculares y reuniones organizadas por la escuela
uestra una relación positiva con el rendimiento de los estudian-

es, pero el tamaño del efecto es más  débil en comparación con
as otras variables. Estos hallazgos son análogos a los estudios
ublicados por Houtenville y Smith (2008) para estudiantes nor-
eamericanos. Del mismo  modo, González y Jackson (2014) en su
studio multinivel halla que la participación de los padres afecta
ignificativamente en lectura y en matemáticas en la escuela (Lin y
an, 2005).

Por último, la implicación en organizaciones relacionadas con
a gestión escolar, como las asociaciones de padres y madres, o en
os consejos escolares, no se correlaciona con el rendimiento de los
studiantes en el presente estudio. No obstante, la participación de
as familias en las asociaciones podría beneficiar otras áreas de la

ida académica, como su concentración en los estudios o la esco-
arización, conocer sus derechos, sus responsabilidades y deberes
omo ciudadano (Benner, Boyle, y Sadler, 2016).
antes de sexto curso de primaria con los deberes.

Implicaciones prácticas

Para los estudiantes de tercero, contar con la ayuda de su madre
en la tarea es particularmente significativo tanto en lectura como
en matemáticas (obteniendo 8 y 7 puntos más, respectivamente
que los que no lo reciben). Curiosamente, la asistencia de las fami-
lias tiene un efecto considerablemente menor para los de sexto,
que mejora su puntuación tan solo entre 2 a 2.5 puntos adiciona-
les dependiendo de la materia y el género de los padres. De todos
modos, los resultados globalmente se alinean con otros estudios
que resaltan las relaciones entre la participación de las madres en
la educación de sus hijos y muestran el éxito emocional, así como
el capital y el bienestar de los niños (Yamamoto et al., 2016).

Más  allá de ayudar con la tarea, la participación de los padres
en las reuniones de padres y maestros también muestra un efecto
positivo en el rendimiento de los estudiantes en ambas materias
y en ambos cursos. Los estudiantes de sexto incrementan el rendi-
miento en lectura, con un aumento de 6.5 puntos en sus resultados.
Esto parece razonable, ya que las reuniones de padres y maestros
con frecuencia abordan cuestiones y problemas directamente rela-
cionados con el proceso de aprendizaje o el comportamiento de
los estudiantes, construyendo estrategias de control y apoyo com-
partido entre familia y escuela lo que influye positivamente en
el rendimiento. En segundo lugar, las reuniones periódicas entre
docentes y familia abordan el aprendizaje de los estudiantes y
pueden servir para guiar un apoyo más  efectivo. Es importante
mencionar que, independientemente del tipo de participación, el
efecto siempre es mayor en lectura que en matemáticas para ambos
cursos. Esto simplemente sirve para confirmar la mayor influen-
cia que la familia ha tenido tradicionalmente en los estudios de
lenguaje y comunicación versus los estudios de matemáticas y cien-
cias (Murillo, 2007). La literatura muestra que el valor predictivo

aumenta al incluir el término de colaboración en la crianza. Las
tareas de crianza son más  relevantes en el entorno familiar con
procesos familiares poco positivos (Yeung, Chen, y Choi, 2017).
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La presente investigación busca determinar el tipo de partici-
ación familiar puede promover la escuela para facilitar sólidas
lianzas a largo plazo, tal y como refiere García (2003). En segundo
ugar, ello supone alentar a las familias y maestros a participar en
euniones periódicas para abordar el aprendizaje de los estudiantes
Chavkin, 2017). Asociado a este aspecto, la evidencia sugiere que
os maestros no pueden simplemente asignar tarea sino además
ransmitir el sentido de la tarea, y brindar estrategias de apoyo y
olaboración entre la escuela y el hogar. Estas cuestiones se pueden
lantear en las reuniones de padres y así lograr estos objetivos.

onclusión

En general, si las escuelas reconocen que las familias son las
ocias más  influyentes en el proceso de aprendizaje contarán con
llas en el proceso educativo. De hecho, en los datos observados,
na gran mayoría de los niños informaron haber recibido apoyo en
asa para estudiar y hacer la tarea. Como tal, los docentes deben
onfiar en las familias de los estudiantes y coordinarse con ellas, y
anar su apoyo. Al colaborar con éstas, las escuelas pueden cumplir
ejor su misión de mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
El hecho de que el apoyo de las familias en las tareas escolares

nfluya positivamente plantea una cuestión sobre el papel de estas.
un siendo un pilar fundamental para el rendimiento, no pueden
er una forma sustitutiva de escolarización. No es su papel. Y, por
tro lado, podría ser incluso un elemento de desigualdad puesto
ue en gran parte depende del nivel sociocultural de las familias.
o todas tienen el conocimiento, ni el tiempo para llevar a cabo un
poyo sistemático a las tareas escolares y, así se convierte en una
ueva fuente de desigualdad oportunidades.

En el futuro, otras investigaciones podrían centrarse en la rela-
ión entre la clase social y el apoyo de los padres, así como aplicar
étodos cualitativos (p, ej, grupos focales, observaciones) para lle-

ar a una comprensión holística del fenómeno. Es decir, explorar las
elaciones entre el nivel sociocultural de los padres y los roles que
sumen en los contextos escolares y comunitarios (Talani y Branco,
018).

La creación de una relación sólida entre la familia y la escuela se
uestra como un factor clave en el desarrollo positivo del proceso

ducativo y en el éxito en la escuela. La relación está marcada por
na corresponsabilidad entre los agentes escolares y las familias. En
l contexto latinoamericano está lejos de ser una situación idónea,

 incluso se pudiera afirmar que puede constituir un elemento más
e desigualdad entre los estudiantes, y por tanto de injusticia social.
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el  hogar y el rendimiento en Matemáticas: una aproximación multinivel con
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