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INTRODUCCIÓN. 

En medio de una educación que emerge dentro de la 4ª revolución industrial y tecnológica, está claro 

que el reto educativo está más allá de tener como fin una evaluación numérica.  

La educación tiene el reto de procurar modelos pedagógicos novedosos que permitan a los niños 

pensar de manera pertinente para intervenir en nuestras sociedades (Hardman, 2021), y en este 

sentido, como el mismo Hardman (2021) lo afirma, el trabajo de Vygotsky y el Neo-Vygotskiano 

no requiere una pedagogía novedosa, sino que reivindicamos su relevancia en nuestros días para que 



3 

los niños no sólo sean un objeto sino un sujeto de cambio social; no obstante, de que el ser humano 

tiene la capacidad de comprender y cambiar su entorno, el entorno sociocultural también es relevante 

en cuanto que tiene poder de influir y modelar al ser humano.  

Más allá del dilema evaluativo actual, sobre si realmente el juicio cualitativo y cuantitativo sobre el 

aprovechamiento de un alumno, refleja realmente su adaptación funcional al mundo, el rendimiento 

académico sigue siendo una pregunta abierta para las ciencias educativas y psicopedagógicas. 

Establecer los factores que favorecen el aprendizaje no tiene una sola respuesta, y entre las hipótesis 

importantes, se encuentra la de la teoría sociocultural de Vygotsky (1987), que implícitamente 

afirma que los factores socioculturales están asociados con el aprendizaje académico.  

Desde un enfoque sociocultural, aspectos familiares y económicos se presumen considerablemente 

por su influencia en la formación de una persona (Alves et al., 2017; Roundfield, Sánchez y 

McMahon, 2018; Pitkanen et al., 2021). Los temas socioeconómicos son factores del contexto, que 

no por estar fuera de las paredes del aula, dejan de tener importante influencia en la labor educativa. 

La complejidad del fenómeno social se vuelve un reto en zonas especialmente precarias como son 

los contextos rurales y semirrurales (Muthivhi, 2010).  

Desde hace décadas, trabajos como el de Alves et al., (2013) explicaban la relevancia de los factores 

familiares en el rendimiento académico. Ellos en su trabajo empírico estadístico tuvieron como 

resultado un modelo final, donde usando como variable de control la escuela pública y la privada, 

se observa que el coeficiente del factor de lo socio económico tiene una relación significativa 

relevante.  

Otro factor importante en el trabajo de Alves et al., (2013) es la educación de los padres como uno 

de los ítems sintetizados en la dimensión socioeconómica y representa una de las formas de capital 

cultural. La reducción del valor del coeficiente de regresión en presencia de los factores 

"información sobre el sistema escolar" y La "propiedad de los bienes culturales" indica que estas 
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otras dimensiones del capital cultural pueden "compensar" la realidad económica de las familias. La 

evidencia sugiere que estas son dimensiones independientes, pero que colaboran juntas, para el 

desempeño de los estudiantes.  

Alves et al., (2017) también reforzaron la asociación familia y rendimiento escolar. En su 

investigación analizaron el impacto de la familia y la escuela en el rendimiento académico de los 

niños a nivel básico. A partir de un modelo de ecuaciones estructurales y con una muestra de 406 

alumnos portugueses, entre los 4 y los 10 años, se obtuvo como resultado que la variable latente 

familia (escolaridad de los padres y nivel socioeconómico) y la variable latente escuela (comunidad 

y tipo de escuela) tienen un impacto significativo en el rendimiento académico. 

Ante la realidad antes planteada surge la pregunta medular de esta investigación ¿existe una relación 

entre los factores socioeconómicos (contexto familiar y economía) y el aprovechamiento escolar?; 

por tanto, el objetivo de este trabajo es analizar la relación entre los factores socioeconómicos 

(contexto familiar y economía) y el aprovechamiento escolar. La unidad de análisis para el contraste 

empírico fue en una secundaria semirrural tamaulipeca. Como variables del contexto familiar se 

tomarán específicamente el grado de estudios de la madre y el padre, distinguiendo la influencia 

especifica de cada uno. En cuanto al aspecto económico, se tomó como indicadores la cantidad de 

hermanos que viven en casa y el salario mensual familiar.  

DESARROLLO. 

Teoría sociocultural: familia, ingresos y rendimiento. 

La teoría sociocultural de Vygotsky (1987) resulta un modelo de la realidad que es útil para 

contrastar nuestras hipótesis pues el alumno es considerado un aprendiz en un mundo socialmente 

organizado y culturalmente definido. Intrínseco a esta noción de aprendizaje es el reconocimiento 

de que las relaciones asimétricas son beneficiosas para el desarrollo del niño. La interacción adulto-

niño apoya o ayuda a las competencias emergentes del alumno; por tanto, el aprendizaje se convierte 
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en una forma de actuación asistida (McLoughlin y Oliver, 1998), donde el el contenido cultural juega 

un papel preponderante en desarrollo y funcionamiento de las nociones de la realidad (Muthivhi, 

2010). El concepto de zona de desarrollo próximo de Vygotsky se considera importante para 

comprender la relación entre los procesos socioculturales y mentales (Hung y Nichanie, 2002). Es 

así como la familia, a la luz de las ideas de Vygotsky, son ese adulto cercano modelo de subjetividad 

para el desarrollo del niño (Suvorova et al., 2020). 

Los factores familiares, en menor intensidad (Ansong et al., 2017; Kingdon et al., 2017) o con mayor 

influencia (Alves et al., 2017; Mojsoska Blazevski et al., 2017; Roundfield et al., 2018), han sido 

asociados con el rendimiento académico (Zapata, et al., 2021). En Mojsoska Blazevski et al., (2017) 

el género, la educación del padre y la etnia estuvieron significativamente relacionados con el 

rendimiento educativo de los estudiantes. En Canadá, Kingdon et al., (2017), en cambio, sus 

resultados muestran correlación media entre la educación de la madre y el promedio general de los 

niños, así mismo la influencia de la atención a los hijos.  Aspectos económicos, bien vinculados a la 

densidad de población en los hogares, han sido estudiados como factores relevantes en el 

rendimiento académico como la investigación de Pitkanen et al., (2021) que evidenció que los bajos 

ingresos de la niñez autolesionan en la edad adulta joven, donde se implica el rendimiento escolar. 

Por su parte, Mojsoska Blazevski et al. (2017), además de vincular el tema de ingresos, estudió la 

relevancia que tiene el tamaño de la familia en su investigación con niños de Macedonia. Ante lo 

analizado, surge la hipótesis general de esta investigación:  

Hi. Los alumnos con mejor contexto socioeconómico (en cuanto familia e ingresos) tienden a superar 

significativamente a otros alumnos en cuanto al desempeño académico. 

Metodología. 

La escuela secundaria elegida se encuentra en una zona semiurbana y cuenta con una población total 

de 241, entre alumnos, personal directivo, docente, administrativo y de operación. La muestra fue 
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por conveniencia, no representativa con los alumnos de primer grado grupos A (n=37), B (n=38) y 

C (n=38) del turno matutino de una escuela secundaria de la zona sur de Tamaulipas, México. 

Haciendo un total de 113 alumnos, cuya edad se encuentra entre los 13 y 14 años. La metodología 

fue empírica estadística y las variables fueron tomadas de la literatura. A partir de las medias de la 

variable numérica de calificación de los alumnos, se usaron 4 variables de control que permitieron 

generar los grupos y están consideradas en dos dimensiones (Tabla 1).  

Tabla 1. Operación de variables. 

Elaboración propia. 

Para esta investigación, el proceso de recolección de datos se llevó a cabo mediante la aplicación de 

encuestas, su obtención que proviene directamente de la muestra de la población (fuentes primarias 

empírica). Durante el ciclo escolar 2018-2019, se realizó esta investigación, empleando para ella la 

Dimensión Nombre de la 

variable 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Grupos y escala de 

medición 

Fuente de 

información 

 

 
Académica. 

Calificación / 

Variable 

dependiente 

Ponderación 

asignada al 

alumno de 

acuerdo con su 

nivel de 

aprovechamiento 

Calificación 

final obtenida 

en un trimestre 

Rango: 1 a 10 Actas de 

calificación 

 

 
 

 

 

 
Social / 

Familiar. 

Educación 

papá / 

Variable 

independiente 

Nivel de 

educación formal 

del padre. 

Grado de 

estudios 

académicos 

Grupo 1.   Estudios 

igual o menor que 

secundaria. 

Grupo 2.  Estudios 

mayores que secundaria. 

Cuestionario 

Educación 

mamá / 

Variable 

independiente 

Nivel de 

educación formal 

del padre. 

Grado de 

estudios 

académicos 

Grupo 1.   Estudios 

igual o menor que 

secundaria. 

Grupo 2.  Estudios 

mayores que secundaria. 

Cuestionario 

 

 

 
Social / 

Económica. 

 
 

Número de 

hermanos / 

Variable 

independiente 

Hijos 

dependientes 

cohabitando en 

el hogar. 

Cantidad de 

hermanos en 

casa 

Grupo 1. Igual o menor 

a dos hermanos. 

Grupo 2.  Mayor a dos 

Hermanos. 

Cuestionario 

Ingreso 

mensual / 

Variable 

independiente 

Entradas de 

dinero que 

ingresan al mes 

en el hogar. 

Rango de 

dinero que 

ingresa a casa 

al mes 

Grupo 1.  Igual o menor 

a 2 mil pesos. 

Grupo 2. Igual o mayor 

a 3 mil pesos. 

Cuestionario 
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ficha de identificación de los alumnos, aplicada al inicio del ciclo escolar. Dicha Ficha recoge Datos 

tales como: Datos Personales, Familiares, Académicos, de Salud y socioeconómico, de los cuales 

fueron considerados para este estudio específicamente los datos: académicos y socioeconómicos que 

son punto clave del tema en estudio.  

Para el presente trabajo, también fue necesario recabar información obtenida del SINCE (Sistema 

Integral de Control Escolar), de donde se obtuvieron las calificaciones correspondientes al tercer 

bimestre de la población muestra. Para el contraste de hipótesis se realizó una prueba estadística t 

student para muestras diferentes, mediante el software IBM SPSS Stadistics V. 26. Lo anterior para 

determinar si existe una diferencia significativa entre las medias del rendimiento académico de 

acuerdo con las variables socioeconómicas. 

Resultados. 

Estadístico t de medias independientes. 

Se comparó el rendimiento académico de los alumnos con base a 4 variables aleatorias, a partir de 

las cuales se generarán dos grupos por cada una de ellas; por ejemplo, la variable Estudios del papá 

de familia, se dividió el total de alumnos en dos grupos: grupo 1: el grupo de alumnos donde los 

papás tienen mayor grado de estudios; grupo 2: el grupo de alumnos donde los papás tienen menor 

grado de estudios. A partir de la estadística descriptiva obtenida por medio del software IBM SPSS 

Stadistics V. 26, se obtuvieron las medias por grupos (gráfica 20).  
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Gráfica 1. Medias de rendimiento académico por grupos independientes. 

 
Con base a datos obtenidos con IBM SPSS Stadistics V. 26. 

Se observan diferencias numéricas en los promedios de rendimiento por grupos, pero se desea 

determinar si tales diferencias son, en realidad, estadísticamente significativas. Se procede a ejecutar 

la técnica estadística, como es recomendado para ciencias sociales, determinando un valor de α = 

.050. 

Procedimiento estadístico t de medias independientes. 

a. Determinar las hipótesis estadísticas. 

Hi1. Existe una diferencia significativa entre las medias de rendimiento académico de los alumnos 

con papás de alto grado educativo y los alumnos con papás de bajo grado educativo. 

H01. No existe una diferencia significativa entre las medias de rendimiento académico de los 

alumnos con papás de alto grado educativo y los alumnos con papás de bajo grado educativo. 

Hi2. Existe una diferencia significativa entre las medias de rendimiento académico de los alumnos 

con mamás de alto grado educativo y los alumnos con mamás de bajo grado educativo. 

H02. No existe una diferencia significativa entre las medias de rendimiento académico de los 

alumnos con mamás de alto grado educativo y los alumnos con mamás de bajo grado educativo. 
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Hi3. Existe una diferencia significativa entre las medias de rendimiento académico de los alumnos 

con menor número de hermanos y los alumnos con mayor número de hermanos. 

H03. No existe una diferencia significativa entre las medias de rendimiento académico de los 

alumnos con menor número de hermanos y los alumnos con mayor número de hermanos. 

Hi4. Existe una diferencia significativa entre las medias de rendimiento académico de los alumnos 

con mayor ingreso mensual en casa y los alumnos con menor ingreso mensual en casa. 

H04. Existe una diferencia significativa entre las medias de rendimiento académico de los alumnos 

con mayor ingreso mensual en casa y los alumnos con menor ingreso mensual en casa. 

b.  Determinar la normalidad de la muestra.  

Dado que se trabaja con observaciones > 30 en la variable de rendimiento académico (DA) dentro 

de los grupos a contrastar, se determinó la normalidad de la variable aleatoria mediante la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov. 

Tabla 2 Evaluación de la normalidad de la muestra. 

Dimensión Grupos P Mayor/Menor α 

Ingreso mensual ≤2mil 0.200 >  

 

 

 

0.05 

≥3mil 0.200 > 

Estudios papá ≤Secundaria 0.087 > 

>Secundaria 0.200 > 

Estudios mamá ≤Secundaria 0.200 > 

>Secundaria 0.200 > 

No. de hermanos ≤2 hermanos 0.200 > 

≥3 hermanos 0.200 > 

Resultados obtenidos en IBM SPSS Statistics V. 26. 

Como se observa en la tabla 2, se puede apreciar, que dado que en todos los grupos su P valor es 

mayor que alfa; por tanto, se concluye que la variable rendimiento académico se comporta con 

normalidad. 
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c.  Determinar homogeneidad en la varianza mediante la prueba de Levene. 

Tabla 3. Evaluación de la homogeneidad en la varianza. 

Dimensión Grupos P Mayor/Menor α 

Ingreso mensual ≤2mil 

0.855 

 

> 

 

 

 

 

0.05 

≥3mil 

Estudios papá ≤Secundaria 

0.143 

 

> >Secundaria 

Estudios mamá ≤Secundaria 

0.068 

 

> >Secundaria 

No. de hermanos ≤2 hermanos 

0.134 

 

> ≥3 hermanos 

Resultados obtenidos en IBM SPSS Statistics V. 26. 

La tabla 3 muestra, que dado que en todos los grupos su P valor es mayor que alfa; por tanto, se 

determina que las varianzas en la variable rendimiento académico son iguales. 

d. Decisión estadística: prueba t de medias independientes. 

Tabla 4. Resultados de la prueba t de medias independientes. 

Dimensión Grupos P Mayor/Menor α 

Ingreso mensual ≤2mil 

0.463 

 

> 

 

 

 

 

0.05 

≥3mil 

Estudios papá ≤Secundaria 

0.215 

 

> >Secundaria 

Estudios mamá ≤Secundaria 

0.024 

 

< >Secundaria 

No. de hermanos ≤2 hermanos 

0.182 

 

> ≥3 hermanos 

Resultados obtenidos en IBM SPSS Statistics V. 26. 

Como se observa en la tabla 4, dado que en los grupos asociados por las variables aleatorias Ingreso 

mensual, Estudios del papá y Número de hermanos, su P valor es mayor que el valor de alfa, no se 

rechaza la hipótesis nula: no existe una diferencia significativa en sus medias de rendimiento escolar. 

Por su parte, y dado que en los grupos asociados por la variable aleatoria estudios de la mamá, su P 

valor es menor que el valor de alfa, se rechaza la hipótesis nula, por tanto, existe una diferencia 

significativa en sus medias de rendimiento escolar. Luego de los resultados estadísticos se presenta 

el contraste de hipótesis particulares de la investigación (Tabla 5). 
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Tabla 5. Resumen de prueba de hipótesis. 

  Hipótesis Sig. Decisión 

H1 Los alumnos hijos de papás con mayor nivel de estudio tienden a 

superar significativamente a otros alumnos en cuanto al 

desempeño académico 

.215 No 

soportada 

H2 Los alumnos hijos de mamás con mayor nivel de estudio tienden 

a superar significativamente a otros alumnos en cuanto al 

desempeño académico. 

.024 Soportada 

H3 Los alumnos con menos hermanos en casa tienden a superar 

significativamente a otros alumnos en cuanto al desempeño 

académico. 

.182 No 

soportada 

H4 Los alumnos donde hay mayor ingreso mensual tienden a superar 

significativamente a otros alumnos en cuanto al desempeño 

académico. 

.463 No 

soportada 

Resultados obtenidos en IBM SPSS Statistics V. 26. 

 

 

Discusión. 

Aspectos sociales: Escolaridad de los padres.  

Al analizar por separado la dimensión de estudios de los padres, distinguiendo la relación de los 

estudios de papás y mamás, se encontró que las medias de rendimiento de los alumnos con papás 

con igual o menor estudio de secundaria en comparación con los de papás con mayores estudios de 

secundaria, no presentaron aparentemente una importante variante numérica. Lo anterior se validó 

estadísticamente, dando por resultado, que en efecto, no se rechaza la hipótesis nula donde se afirma 

que No existe una diferencia significativa entre las medias de rendimiento académico de los alumnos 

con papás de alto grado educativo y los alumnos con papás de bajo grado educativo; por tanto, se 

asume que la variable aleatoria de educación del padre no mostró una relación con el 

aprovechamiento escolar en la muestra analizada. 

En cambio, en el análisis del rendimiento académico de alumnos con mamás con igual o menor 

estudio de secundaria en comparación con las de mamás con mayores estudios de secundaria, 

aparentemente presentaron una variante numérica importante. Lo anterior se validó estadísticamente, 

dando por resultado, que en efecto, los valores fueron pertinentes para rechazar la hipótesis nula y 
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afirmar que sí existe una diferencia significativa entre las medias de rendimiento académico de los 

alumnos con mamás de alto grado educativo y los alumnos con mamás de bajo grado educativo; por 

ende, se asume que la variable aleatoria de educación de la madre sí muestra una relación con el 

aprovechamiento escolar dentro del contexto de la muestra analizada. Estos resultados se alinean 

parcialmente con los hallazgos de Alves et al., (2013; 2017), quienes identificaron a la educación de 

los padres como uno de los ítems sintetizados en la dimensión socioeconómica influyente en el 

rendimiento académico. Mojsoska Blazevski et al., (2017), en cambio, presentó resultados que se 

sustentan en esta investigación, en cuanto a la correlación media entre la educación de la madre y el 

promedio general de los niños. 

Aspectos económicos: número de personas en casa. 

Al analizar por separado, por un lado, las medias de rendimiento académico del grupo de alumnos 

con igual o menor a dos hermanos y las medias de alumnos con igual o mayor número de hermanos 

no presentaron aparentemente una importante variante numérica. Lo anterior se validó 

estadísticamente dando por resultado elementos suficientes para no rechazar la hipótesis nula, donde 

se afirma, que No existe una diferencia significativa entre las medias de rendimiento académico de 

los alumnos con menor número de hermanos y los alumnos con mayor número de hermanos; por 

tanto, se asume que la variable aleatoria de número de hermanos no mostró una relación con el 

aprovechamiento escolar de la muestra analizada. Este resultado fue congruente con los hallazgos 

de Mojsoska Blazevski et al., (2017), quienes encontraron como no significativos para el 

rendimiento académico factores como el Tamaño de la familia. 

Aspectos económicos: ingreso mensual familiar. 

Existe una aceptación general de la asociación de los ingresos con el rendimiento académico, ya sea 

que el buen rendimiento académico conlleve a un mejor trabajo y un ingreso en el futuro (Pitkanen 

et al., 2021), o bien, que se vea el ingreso como un factor que decide el buen rendimiento escolar 
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(Mojsoska Blazevski et al., 2017). Para corroborar dicha asociación, se evaluó la diferencia 

significativa entre las medias de rendimiento académico del grupo de alumnos con igual o menor 

ingreso mensual de dos mil pesos y las medias de alumnos con igual o mayor ingreso mensual de 

tres mil pesos. Los resultados numéricos no presentaron aparentemente una importante variante 

numérica. Lo anterior se validó estadísticamente danto por resultado elementos suficientes para no 

rechazar la hipótesis nula, donde se afirma, que No existe una diferencia significativa entre las 

medias de rendimiento académico de los alumnos con menor ingreso familiar mensual y los alumnos 

con mayor número de ingreso familiar mensual; por lo anterior, se asume que la variable aleatoria 

de Ingreso no presenta una relación con el aprovechamiento escolar de la muestra analizada.  

Esta idea se contrapone a lo mencionado por Carvajal Sotelo y Mosquera Peña (2017), en donde 

afirman que la crisis económica también ha entrado en el aula, ya que muchos alumnos y alumnas 

han visto cómo las dificultades económicas han interferido en su trayectoria educativa y rendimiento 

académico. También distan de los resultados de Pitkanen et al., (2021) y el trabajo de Kingdon, 

Serbin y Stack (2017) en Quebec, Canadá, donde el factor del ingreso familiar tuvo una correlación 

con el rendimiento académico de los alumnos. 

CONCLUSIONES. 

Cómo se presentó al inicio, la pregunta central de esta investigación es ¿existe una relación entre los 

factores socioeconómicos (contexto familiar e ingresos) y el aprovechamiento escolar en una 

secundaria de la zona sur de Tamaulipas? Y con base a los resultados y al análisis que se hizo de 

ellos, se puede concluir, que los factores socio-económicos (contexto familiar e ingresos) inciden 

parcialmente en el rendimiento escolar. Dentro de la muestra estudiada, se encontró evidencia de 

asociación con el rendimiento académicos el Grado de estudio de la madre. Siendo estadísticamente 

no relevantes: ingreso, educación del padre, y número de hermanos en casa.  
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Bourdieu (1997) destaca que los hijos de padres más dotados o preparados  culturalmente reproducen 

esa aculturación en sus hijos; es decir, entre menos preparación tengan los padres, menor será el 

apoyo que puedan brindar a los hijos en su proceso enseñanza-aprendizaje. Aunado a este supuesto, 

se encuentra la ocupación de los padres, ya que se encontró que los alumnos de bajo rendimiento 

escolar no necesariamente son hijos de padre donde la mamá tiene bajo nivel de estudios y se queda 

en casa en ocupaciones del hogar, en tanto el padre sale de casa y se dedica a un oficio.  

En el caso de la muestra analizada, los resultados ponen el peso del apoyo familiar y educacional en 

la madre de familia. Tal vez dicho resultado tiene que ver con el modelo de la familia mexicana 

donde el papel de la crianza es asignado culturalmente a la mujer y dicha cercanía le concede un 

mayor papel de influencia.  

A pesar de que el ingreso mensual no es un factor determinante del rendimiento escolar en el 

contexto de la muestra analizada, se puede mencionar que por el hecho de que los padres de los 

alumnos con bajo rendimiento ocupan el mayor tiempo en el trabajo como único sustento familiar, 

tienen una percepción económica más amplia, lo que les permite dotar a los hijos de lo necesario, 

pero a su vez, cuentan con un menor tiempo de atención. Lo hallado en la muestra estudiada se 

contrapone a lo mencionado por Gonzales (2003) en Erazo Santander (2013), al mencionar que el 

nivel socioeconómico alto es un factor determinante del buen rendimiento escolar y que los alumnos 

con nivel socioeconómico bajo tienen dificultades para utilizar estrategias, poca ayuda, 

desmotivación de los padres y mala actitud ante procesos académicos; todo apunta a que el 

rendimiento escolar dependerá de las expectativas de vida que cada alumno tenga.  

Las implicaciones a dos escenarios posibles; por un lado, ya que la formación de la madre tiene un 

papel influyente en el rendimiento académico de los alumnos, lo ideal sería fomentar espacios de 

reforzamiento académico en ellas, un compromiso que puede nacer por iniciativa del docente o bien 

de la institución.  



15 

¿De qué manera es posible que la institución y/o docente contribuya al desarrollo formativo de las 

mamás de sus alumnos? Si bien, la escuela virtual nos alejó, pero realmente ha acercado a la escuela 

al hogar. ¿Es posible valerse de la educación híbrida para tener microespacios con las mamás de los 

alumnos para darles capsulas de pedagogía para la lengua española y matemáticas, por ejemplo? 

Apostar a la formación con talleres, cursos esporádicos en las madres de familia, repercutirá en un 

posible mejor apoyo en la temática de las escuelas.  

Por otro lado, desde un enfoque de género, se habla de la poca influencia de la formación del padre, 

con un factor de repercute en el rendimiento escolar; no obstante, puede ser reflejo de una cultura 

masculina que más bien refleja poca influencia por una baja atención y participación en la crianza. 

Es otro rubro importante que se puede fomentar en las escuelas, cambiar culturas machistas donde 

el varón se deslinda de los cuidados, incluso académicos, de los hijos.  

¿De qué manera es posible que la institución y/o docente contribuya a una masculinidad más 

participativa en la crianza? Igualmente, la escuela virtual puede ser un medio del que es posible 

valerse de la educación híbrida para tener microespacios con los papás de los alumnos para darles 

capsulas de paternidad positiva y nuevas masculinidades. Apostar a la formación con talleres, cursos 

esporádicos en los padres de familia, repercutirá en un posible mejor apoyo en la atención a los hijos. 
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