
RESUMEN
La evidencia científica pone de manifiesto la necesidad de conocer el modo en el que las carac-

terísticas socioeconómicas familiares pueden influir en el rendimiento académico del estudiante de
secundaria y bachillerato. El objetivo de esta investigación se centra en determinar la posible rela-
ción entre la situación laboral y clase social de ambos progenitores con el rendimiento académico
del estudiante. Se planteó un diseño correlacional, donde las variables dependientes de estudio fue-
ron el rendimiento académico medio del estudiante en las materias de Lengua Castellana y Literatura
y Matemáticas en el curso anterior. Como variables independientes se seleccionaron la situación
laboral y clase social de los progenitores. Se contó con 1448 estudiantes, el 50.8% eran mujeres. El
53.3% de los centros educativos fue público y el 51.8% situados en el medio urbano. El 52.8% de
los progenitores eran de clase baja. Se observaron diferencias significativas (t1436=4,698;p<0.001)
en Lengua entre aquellos alumnos cuyas madres trabajaban y los alumnos de las madres que no
trabajaban, con puntuaciones superiores en el primer caso. De manera similar, se observaron dife-
rencias en la nota media en Lengua (t1427=5,821;p<0.001), obteniendo puntaciones superiores los
alumnos cuyos padres trabajaban en comparación con los que no lo hacían. Hay un efecto signifi-
cativo de la clase social de la madre sobre la nota media en Lengua (F2,1435=55,22;p<0.001) y
Matemáticas (F2,1435=41,872;p<0.001) obteniendo mayores puntuaciones los alumnos con
madres con clase social alta. La clase social del padre también tuvo un efecto significativo sobre la
nota media en Lengua (F2,1426=69,811;p<0.001) y Matemáticas (F2,1426=58,293;p<0.001) con
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notas más elevadas en alumnos con padres de clase social alta. Los resultados ponen de relieve la
necesidad de desarrollar estrategias educativas que promuevan un nuevo modelo educativo, más
inclusivo e igualitario, que pueda prevenir situaciones de desventaja en momentos de crisis. 

Palabras clave: rendimiento académico; situación laboral; clase social; educación secundaria;
contexto familiar.

ABSTRACT 
Analysis of the relationship between family socioeconomic variables and academic per-

formance of secondary education students and high school students. Scientific evidence highlights
the need to know how family socioeconomic characteristics can influence high school student aca-
demic performance. The objective of this research is focused on determining the possible relation-
ship between the employment situation and the social class of both parents with the student’s aca-
demic performance. A correlational design was proposed, where the dependent variables of the
study were the average academic performance of the student in the subjects of Spanish Language
and Literature and Mathematics in the previous year. As independent variables, the employment sta-
tus and social class of the parents were selected. There were 1448 students, 50.8% were women.
53.3% of the educational centers were public and 51.8% located in urban areas. 52.8% of the par-
ents were from the lower class. Significant differences were observed (t1436=4,698;p<0.001) in
Language between those students whose mothers worked and the students of mothers who did not
work, with higher scores in the first case. Similarly, differences were observed in the mean grade in
Language (t1427=5,821;p<0.001), obtaining higher scores for students whose parents worked com-
pared to those who did not. There is a significant effect of the mother’s social class on the average
grade in Language (F2,1435=55,22;p<0.001) and Mathematics (F2,1435=41,872;p<0.001), obtain-
ing higher scores for students with mothers with high social class. The father’s social class also had
a significant effect on the average grade in Language (F2,1426= 69,811;p<0.001) and Mathematics
(F2,1426=58,293;p<0.001) with higher marks in students with class parents high social. The results
highlight the need to develop educational strategies that promote a new educational model, more
inclusive and egalitarian, that can prevent disadvantaged situations in times of crisis.

Keywords: academic performance; employment situation; social class; education 
high school; family context.

INTRODUCCIÓN
Si se toma como punto de partida la definición que proporciona Jiménez (2000, p.24), “el ren-

dimiento escolar es un nivel de conocimientos demostrados en un área o materia comparados con
la norma de edad y nivel académico”. Sin embargo, este concepto se puede someter a un juicio de
valor debido a los múltiples factores que implican el rendimiento escolar del estudiante. 

Por otra parte, Covadonga (2001) aporta que el éxito del rendimiento escolar dependerá de tres
factores básicos: factores propios del adolescente, vinculados directamente con su personalidad y
emociones, factores académicos, estrechamente relacionados con la escuela y sus estrategias de
impartir la educación y por último, y no menos importante, el factor familiar (Covadonga, 2001;
Muelle, 2020; Garrido-Yserte, et al., 2020), en el cual inciden su cultura y arraigos. En este sentido,
estudios e investigaciones recientes aseveran que el buen desempeño del alumnado va más allá de
la enseñanza y aplicación de métodos de evaluación que recibe en la escuela (Delgado, 1994; Mella
& Ortiz, 1999; Tejedor, 2003; Sirin, 2005; Garcés, 2012) y señalan que la riqueza del contexto del
estudiante (medida como nivel socioeconómico) tiene efectos positivos sobre el rendimiento aca-
démico del mismo. 

Este resultado confirma que la riqueza sociocultural del contexto (correlacionada con el nivel
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socioeconómico, aunque no limitada a él) incide positivamente sobre el desempeño escolar de los
estudiantes (Rosero et al., 2021). Todo ello recalca la importancia de la responsabilidad compartida
entre la familia, la comunidad y la escuela en el proceso educativo. Para comprender el tema en
cuestión, este estudio se centra en el análisis de algunos factores familiares, siendo esta la base fun-
damental en el desarrollo del estudiante como individuo ante la sociedad, al mismo tiempo que con-
tribuirá en la modelación de la autoestima y autopercepción del estudiante. 

Teniendo en cuenta la información anterior, Fajardo et al., (2017, p.213), consideran la familia,
como “una institución fundamental en el desarrollo del individuo y en su socialización. Cumple la
tarea de transmitir la cultura, valores, tradiciones, el establecimiento de las normas básicas y fun-
damentales para garantizar la convivencia en sociedad, así como la formación de la identidad y de
la autonomía”. Del mismo modo es importante tener en cuenta que dicho entorno familiar no es una
zona neutral, todo lo que en ella ocurra incidirá de manera positiva o negativa sobre la conducta del
adolescente. Por tanto, las figuras paternas son modelos a seguir, e incluso en ciertas ocasiones,
proyectan sobre los hijos lo que ellos quisieran que sean en un futuro. (Sánchez-Pascuela, 2011;
Montes, 2016; Hernández, 2014). En muchos casos, estas proyecciones son condicionadas por atri-
buirle connotaciones económicas a lo que los padres piensan que sería mejor para sus hijos en el
futuro (Santamaría, 2015; Martín et al., 2015). Si se le suma este condicionante, al hecho de que los
padres son un potencial agente motivador, se podría vincular estrechamente con la variable socioe-
conómica, (Alegre & Benito, 2010; Rodríguez & Blanco, 2015) debido a que, siendo profesionales,
los padres pueden demostrar a los hijos las posibilidades que tendrán en el futuro si estudian y se
preparan académicamente. (Rojas et al., 2011; Tarabini, 2015; Montes, 2016). Dicho de otro modo,
si los padres recibieron educación, siendo capaces de alcanzar una titulación universitaria, o un nivel
académico elevado, (Chaparro et al., 2016), el estudiante se proyectará de forma positiva y exitosa
en lo que deberá ser un modelo a seguir, lo cual contribuye a mejorar la manera en la que el estu-
diante construye su identidad. De igual forma, el nivel socioeconómico y el estatus social de los
padres parecen influir de manera directa sobre los resultados del rendimiento escolar del alumno.
En otras palabras, si un adolescente cuenta con progenitores (o figuras que ocupen un rol paternal)
cuyo nivel socioeconómico sea elevado (Jama-Zambrano & Cornejo-Zambrano, 2016; Huerta, 2020;
Choi, 2018), y que al mismo tiempo puedan brindarle los recursos necesarios para su educación y
pleno desarrollo, sus expectativas de éxito referidas a su rendimiento escolar serán elevadas (Larson
et al., 2015) . En tal sentido, Covadonga (2001), señala que, dependiendo del nivel intelectual de los
padres, predominarán unos temas de conversación diferentes haciendo uso de unos códigos lin-
güísticos determinados. Por ejemplo, en una familia de nivel de estudios medio-alto, los comenta-
rios, y la preocupación de los padres acerca de lo que sus hijos han estudiado en clase, así como
las sugerencias sobre el modo de realizar actividades van en un mismo sentido (Pérez, 1981; Lastre
et al., 2017). Esta continuación en los patrones de formación de padres e hijos favorecerá el buen
desarrollo académico del alumno (Estebaranz & Mingorance, 2009; Assari et al., 2019).

En concordancia con lo anteriormente citado, el contexto sociocultural incide de manera impe-
rante sobre el rendimiento escolar (Erola et al., 2016; Barca et al., 2017). Si se analiza comparando
los dos extremos de las clases sociales (nivel socioeconómico alto- nivel socioeconómico bajo), los
aprendizajes por vivencias para los sectores más empobrecidos se limitarían a su entorno, con gran-
des deficiencias comunicacionales al desconocer experiencias potenciales que el mundo les puede
llegar a ofrecer (Reyes et al., 2014; Santamaría, 2015; Coschiza et al., 2016). Por el contrario, un
nivel socioeconómico superior es capaz de ofrecer diversidad cultural debido a un entorno más enri-
quecido (Rodríguez & Guzman, 2019). 

El estatus socioeconómico aunado con el nivel de estudios juega un papel fundamental en el
rendimiento escolar del adolescente, debido a que a mayor obtención de recursos materiales (útiles
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escolares, posibilidades de movilización, entre otros), mejores podrían ser los resultados. En otras
palabras, si el alumno cuenta con un entorno social con una riqueza cultural un poco empobrecida,
las posibilidades de fracaso escolar son más altas, en comparación con un alumno perteneciente a
un nivel social-cultural con mayores ventajas (Mendelsohn, 2011; Sánchez-Chávez, 2014). En tal
sentido, el nivel socioeconómico de los padres, según Fajardo et al., (2017), puede categorizarse por
clases de la siguiente manera: las clases sociales más privilegiadas, las clases medias y las menos
privilegiadas, siendo las clases más privilegiadas las que están compuestas por directivos guberna-
mentales o del sector privado, hasta desglosar las más inferiores, como lo son las conformadas por
los trabajadores no cualificados. 

Por otro lado, es importante destacar que, aunque ambos padres juegan un papel fundamental
en el desarrollo escolar del adolescente, es la figura materna, considerando su estatus socioeconó-
mico y clase social, la que porta el estandarte en la formación, debido a que es uno de los motores
guía en la motivación y autopercepción del adolescente (Fajardo et al., 2017). Dicha afirmación deja
ver como la madre cumple un papel fundamental tanto en la formación académica como en el desa-
rrollo del menor como ser autónomo e independiente. Resulta importante acotar lo explicado por
Mella y Ortiz (1999, p.80), los cuales manifiestan que “el efecto del grado de instrucción de la madre
sobre el resultado escolar el niño es, al parecer, tanto en lenguaje como en matemática; sin embar-
go, la relación es más evidente en el caso del lenguaje. La lengua es aprendida en la socialización
inicial por parte de la familia, y los esfuerzos efectuados en la escuela, en términos de desarrollar la
lectoescritura, se apoyan en la formación oral de la lengua familiar (Rama, 1996)”. Por otro lado,
también afirman que “En el caso de las matemáticas, se supondría que el efecto de la socialización
familiar preescolar es de menor intensidad que en el caso del lenguaje. Se podría esperar, además,
un mayor impacto de la escuela puesto que ésta es, en gran medida, la que debiera iniciar a los niños
en este nuevo lenguaje”. Analizando estas premisas, se podría comprender la influencia de la madre
en la comprensión y rendimiento académico referido a las asignaturas específicas de Lengua
Castellana y Literatura, y Matemáticas.   

Es de importancia añadir, que el estatus socioeconómico va de la mano con el nivel de apoyo
familiar presente en el hogar. En el éxito académico influirá el compromiso por parte de los proge-
nitores en la consecución de rutinas.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
El objetivo de esta investigación se centra en determinar la posible relación entre la situación

laboral y clase social de ambos progenitores con el rendimiento académico de los estudiantes de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Se planteó un diseño correlacional, donde las varia-
bles dependientes de estudio fueron el rendimiento académico medio del estudiante en las materias
de Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas en el curso anterior. 

MUESTRA Y/O PARTICIPANTES 
Se procedió al estudio de una muestra española de 1448 alumnos de ESO y Bachillerato, perte-

necientes a centros de Extremadura (España), siendo 708 del sexo masculino (48,90%) con una
edad media de 14.5 años (Dt=1.57). El 53.3% de los centros educativos fue público y el 51.8% situa-
dos en el medio urbano. El 52.8% de los progenitores eran de clase baja. El 68,4% de las madres
trabajaba. El 31,65% de las madres no trabajaban frente a un 87,5% de los padres que sí trabaja-
ban.

METODOLOGÍA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS
En primer lugar, para la selección de la muestra nos pusimos en contacto con la Sección de

Estadística del Servicio de Evaluación y Calidad Educativa de Extremadura, para conocer el número
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de alumnos total matriculados en los cursos de ESO y Bachillerato en todos los colegios públicos,
privados y concertados de Cáceres y Badajoz (Extremadura). Realizamos una selección por conve-
niencia de los colegios que se adaptaban a las características óptimas para desarrollar la investiga-
ción.

A continuación, ya recibida la aprobación por parte del equipo directivo y de orientación de cada
uno de los centros, procedimos a administrar los cuestionarios por cada grupo clase seleccionado.
De forma previa, se había informado y solicitado consentimiento a los progenitores y a los alumnos
sobre los objetivos de esta investigación. En todo momento, se aseguró a todos los participantes la
confidencialidad de los datos obtenidos, así como, la utilización exclusiva para fines de investiga-
ción. El empleo del cuestionario se realizó de manera colectiva según la disponibilidad horaria que
ofrecía cada centro, con una duración aproximada de 10-15 minutos. Durante la administración de
los cuestionarios al menos un investigador estuvo presente para resolver posibles dudas junto a un
profesor del centro. Se siguieron las directrices de voluntariedad y confidencialidad según los prin-
cipios éticos de la Asociación Americana de Psicología (APA, 2017).

Para la medición de las variables, se elaboró un cuestionario anónimo donde se evaluaron las
siguientes variables socioeconómicas familiares y educativas. Estas preguntas han sido creadas por
los propios autores elaborando el cuestionario una vez realizado un amplio análisis de investigacio-
nes sobre la temática. 

Para conocer la situación laboral, se le preguntó si la madre y el padre estaban trabajando o no,
de manera individual. 

Clase social, se cate gorizaron las respuestas de los alumnos sobre los empleos de sus padres
en función de las seis clases sociales ocupacionales, recogidas en la adaptación española de la cla-
sificación del Bri tish Registrar General (Domingo-Salvany et al., 2000): Clase I: Directivos de la
Administración Pública y de empresas de 10 o más asalariados. Profesiones asociadas a titulacio-
nes de 2º y 3er ciclo. Clase II: Directivos de empresas de menos de 10 asalariados. Profesiones aso-
ciadas a una titulación de 1er ciclo universitario. Técnicos superiores. Artistas y depor tistas. Clase
III: empleados de tipo administrativo y profesionales de apoyo a la gestión administrativa y finan-
ciera. Trabajadores de los servicios personales y de seguridad. Trabajadores por cuenta propia.
Supervisores de trabajadores manuales. Clase IVa: Trabajadores manuales cualificados. Clase IVb:
Trabaja dores manuales semicualificados. Clase V: Trabajadores no cualificados. 

Con el fin de realizar el estudio de estas variables de una manera más efectiva, los autores las
agruparon en tres clases sociales: la clase, “clase alta” (agrupó las clases sociales más privilegia-
das I y II), la clase 2, “clase media” (agrupó a las clases me dias III y IVa) y la clase 3, “clase baja”
(agrupó a las clases menos privilegiadas IVb y V). 

El rendimiento académico, se midió a través de la nota media obtenida en las asignaturas de
Lengua y Matemáticas del curso anterior. En anteriores estudios este criterio ha sido utilizado como
medida válida y representativa del RA (Fajardo et al., 2017; Arora et al., 2018; García-Martín &
Cantón-Mayo, 2019).

RESULTADOS ALCANZADOS
Los resultados de la investigación se mostrarán siguiendo las siguientes hipótesis:
Hipótesis 1: Los alumnos cuyas madres trabajen obtendrán puntuaciones más elevadas en

Lengua y Matemáticas que aquellos alumnos con madres sin trabajo.
Para el estudio de esta hipótesis se han formado dos grupos de alumnos según el trabajo de la

madre (trabaja y no trabaja). Los resultados de la prueba t de Student muestran la existencia de dife-
rencias significativas en rendimiento académico en Lengua de los alumnos según el trabajo de la
madre (t1436=4,698;p<0.001). La media en el grupo de madres que trabajaban (M=7,01) fue supe-
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rior a la media del grupo de las madres que no trabajan (M=6,50). También se obtuvieron diferen-
cias significativas en Matemáticas según el trabajo de la madre (t1436=4,029;p<0.001), la media en
el grupo de madres que trabajan (M=6,82) fue superior a la media del grupo de las madres que no
trabajaban (M=6,34).

Hipótesis 2: Los alumnos cuyo padre trabaje obtendrán puntuaciones más elevadas en Lengua
y Matemáticas que aquellos alumnos con padres sin trabajo.

Para el estudio de esta hipótesis se han formado dos grupos de alumnos según el trabajo del
padre (trabaja y no trabaja). Los resultados de la prueba t de student mostraron la existencia de dife-
rencias significativas en rendimiento académico en Lengua según el trabajo de la padre
(t1427=5,821;p<0.001). La media en el grupo de padres que trabajaban (M=6,97 ) fue superior a la
media del grupo de las padres que no trabajaban (M=6,08 ). También se encontraron iferencias sig-
nificativas en Matemáticas según el trabajo del padre (t1427=4,613;p<0.001). La media en el grupo
de padres que trabajaban (M=6,77) fue superior a la media del grupo de los padres que no trabaja-
ban (M=6,00).

Hipótesis 3: Los alumnos cuyas madres, presenten una mejor clase social mostraran mayores
resultados en rendimiento académico en Lengua y Matemáticas.

Para el análisis de esta hipótesis, en relación a la clase social de la madre, se procedió a la rea-
lización de un ANOVA de un factor (F2,1435=55,22;p<0.001). Se aceptó la hipótesis de diferencias
en puntuaciones medias en rendimiento académico en Lengua según la clase social de la madre.

Una vez realizado el ANOVA, se procedió a un análisis post hoc, mediante la prueba de Tukey. El
análisis post hoc indicó la existencia de diferencias significativas entre todas las medias según la
clase social de la madre.

Para interpretar el análisis post hoc, se engloban en las mismas circunferencias (ver Figura 1)
aquellas categorías en las que no existe diferencias significativas entre sus puntuaciones medias. Al
haber diferencias significativas entre todas y cada una de las clases sociales establecidas, se sepa-
raron cada una de ellas en circunferencias diferentes. 

Esta manera de representar los gráficos se realizará a lo largo de todo el texto para mostrar de
forma más directa los resultados obtenidos.

En cuanto a la relación de la clase social de la madre y el rendimiento en Matemáticas, se pro-
cedió a la realización de un ANOVA de un factor (F2,1435=41,872;p<0.001). Se aceptó la hipótesis
de diferencias en puntuaciones medias en rendimiento académico en Matemáticas según la clase
social de la madre.

Una vez realizado el ANOVA, se procede a un análisis post hoc, mediante la prueba de Tukey. El
análisis post hoc nos indica que hay diferencias significativas entre todas las medias según la clase
social de la madre. 
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Figura 1.
Agrupación de clase social de las madres y rendimiento académico de los alumnos.

Hipótesis 4: Los alumnos cuyos padres, presenten una mejor clase social mostraran mayores
resultados en rendimiento académico en Lengua y Matemáticas.

Para el análisis de esta hipótesis, en relación a la clase social de la padre, se procedió a la rea-
lización de un ANOVA de un factor (F2,1426=69,811;p<0.001). Se aceptó la hipótesis de diferencias
en puntuaciones medias en rendimiento académico en Lengua según la clase social del padre.

Una vez realizado el ANOVA, se procedió a un análisis post hoc, mediante la prueba de Tukey. El
análisis post hoc nos indica que hay diferencias significativas entre todas las medias según la clase
social del padre.

En el caso de las Matemáticas, en relación a la clase social de la padre se procedió a la realiza-
ción de un ANOVA de un factor (F2,1426=58,293;p<0.001). Se aceptó la hipótesis de diferencias en
puntuaciones medias en rendimiento académico en Matemáticas según la clase social del padre.

Una vez realizado el ANOVA, se procede a un análisis post hoc, mediante la prueba de Tukey. El
análisis post hoc nos indica que hay diferencias significativas entre todas las medias según la clase
social del padre.

Figura 2.
Agrupación de clase social de los padres y rendimiento académico de los alumnos.

DISCUSIÓN 
La finalidad de esta investigación fue determinar la posible relación entre la situación laboral y

clase social de ambos progenitores con el rendimiento académico de los estudiantes de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato extremeños. Según los resultados obtenidos, podemos afirmar
que las variables socioeconómicas familiares influyen de manera directa en el rendimiento acadé-
mico de los estudiantes (Robledo & García-Sánchez, 2009; Lastre et al., 2017).

Nuestros resultados pueden explicar cómo influye la situación laboral de las madres en el ren-
dimiento académico de sus hijos. Los alumnos cuyas madres trabajan (68,4%), obtienen puntua-
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ciones más elevadas en Lengua y Matemáticas que aquellos alumnos con madres sin trabajo
(31,65%). Estos resultados coinciden con otros estudios internacionales (Calero et al., 2010;
Baumann et al., 2011; Chi et al., 2017; Abuya et al., 2019), y nacionales donde, a medida que el nivel
económico y educativo familiar es más alto se encuentran mejores resultados académicos de los
alumnos (Contreras et al., 2007; Córdoba, et al., 2011; Barca et al., 2017). De igual manera, los
alumnos cuyos padres trabajan (87,5%), obtienen puntuaciones más elevadas en Lengua y
Matemáticas que aquellos alumnos con padre sin trabajo. Coincidiendo con los resultados obteni-
dos por Calero et al., (2010) y Rodríguez y Guzmán (2019), donde exponen que la situación laboral
de los padres (31,7%) es un factor externo y ajeno a la propia voluntad del individuo, pero influye
notablemente, trascendiendo en el estudio que el alumno realiza en casa y en el rendimiento acadé-
mico (Rojas et al., 2011).

Por otra parte, los resultados muestran que los alumnos cuyas madres y padres presentan una
mejor clase social obtienen mayores puntuaciones en rendimiento académico en Lengua y
Matemáticas. Parece ser que la situación socioeconómica familiar (73,2%), la clase social, así como
la situación laboral de la familia, serán responsables de la trayectoria escolar del alumnado (Rojas
et al., 2011; Vázquez & Serrano, 2017). Es decir, la clase social (46,3%) supone una barrera mayor
para el alumnado, en particular para aquel que proviene de un marco socioeconómico vulnerable,
afectando más a las clases bajas, en comparación con los estudiantes de clase media (Tarabini,
2015; Montes, 2016). De forma similar, otros estudios coinciden con que a medida que aumenta el
nivel económico y educativo familiar el rendimiento académico del alumno es mayor (Córdoba, et
al., 2011; Barca et al., 2017). El rendimiento de los estudiantes de ESO y Bachillerato está influen-
ciado por las necesidades socioeconómicas de las familias (Korzeniowski et al., 2016; Gamazo et
al., 2018). 

Por otra lado, Joseph et al., (2015) señalan la relación directa de los ingresos económicos de la
familia y el éxito académico del alumno, recomendando la existencia de un papel activo de la fami-
lia y del propio estudiante en su proceso de aprendizaje, insistiéndole a las escuelas en desarrollar
programas que promuevan la motivación y el rendimiento, a pesar de los contextos desfavorecedo-
res.

Finalmente, como futuras líneas de investigación consideramos de gran interés realizar un estu-
dio del rendimiento académico más amplio de etapas escolares más básicas y analizar si el proble-
ma del bajo rendimiento académico viene inicialmente de etapas de desarrollo anteriores. Como
limitaciones de este estudio se deben destacar el uso exclusivo de autoinformes, con el posible
sesgo de deseabilidad social de los adolescentes. Por ello, sería recomendable tener información
complementaria de las familias.  

CONCLUSIONES
En conclusión, se puede denotar que la preparación académica de los padres aunado al hecho

de ocupar un buen lugar dentro del escalafón económico va a suponer una varibla relevante para
poder predecir el rendimiento académico de los estudiantes de ESO y bachillerato extremeños. Los
alumnos con padres pertenecientes a clases bajas y sin empleo son el colectivo que debe ser foco
de mayores apoyos educativos y económicos, para evitar posibles situaciones de fracaso académi-
co, más aún en situaciones de crisis social y económica.
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