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Resumen 

La investigación presenta un análisis del acceso a la educación de las niñas y 

mujeres en Ecuador previo y durante la pandemia del COVID-19. Para ello, en el aspecto 

metodológico se llevó a cabo un enfoque cuantitativo y se consideró un alcance de la 

investigación de tipo explicativo debido a que se trata de establecer los determinantes 

socioeconómicos que influyen en el acceso a la educación de las mujeres. Tomando en 

consideración la información de la Encuesta Nacional Multipropósito de Hogares sobre 

las estudiantes desde los 5 a 25 años de edad. De tal manera que, para estimar los tres 

modelos econométricos correspondientes al período 2018-2020 se tomó en cuenta al 

modelo de probabilidad lineal Logit para medir la probabilidad de que las niñas y mujeres 

asistan o no a clases ante las dificultades que se han presentado por factores económicos, 

sociales o eventos inesperados. Los resultados demostraron que la zona de residencia 

tiene un efecto negativo sobre la asistencia a la educación de las estudiantes, previo y 

durante la pandemia provocada por el COVID-19, al igual que el factor de la conectividad 

tiene un efecto positivo sobre las estudiantes que cuentan con las herramientas digitales 

necesarias para el proceso de educación virtual.   

Palabras clave: educación femenina, pandemia de COVID-19, factores 

socioeconómicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

This research presents an analysis of access to education for girls and women in 

Ecuador prior to and during the COVID-19 pandemic. For this, in the methodological 

aspect, a quantitative approach was carried out and an explanatory scope of research was 

considered because it is about establishing the socioeconomic determinants that influence 

women's access to education. Taking into consideration the information from the National 

Multipurpose Household Survey on female students aged 5 to 25. In such a way that, to 

estimate the three econometric models corresponding to the period 2018-2020, the Logit 

linear probability model was considered to measure the probability that girls and women 

will or will not attend classes in the face of the difficulties that have arisen due to 

economic, social factors or unexpected events. The results showed that the area of 

residence has a negative effect on the attendance to education of students, prior to and 

during the pandemic caused by COVID-19, just as the connectivity factor has a positive 

effect on students who have the necessary digital tools for the virtual education process.  

Keywords: female education, COVID-19 pandemic, socioeconomic factors. 
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Introducción 

1. Antecedentes 

El sistema educativo se desarrollaba exclusivamente para la formación académica 

del hombre, exponiendo a la mujer como un ser inferior e inútil, ya que si una mujer 

pertenecía al sistema educativo formal solo significaba que la vida de un hombre sería 

desafortunada, por esto precisaba que la formación de la mujer se limitara a los 

quehaceres del hogar y a la atención del marido (Díaz, 2014). Por esta razón, el 

movimiento feminista surge a mediados del siglo XVIII como una respuesta a los 

limitados derechos de la mujer en donde las precursoras de este ideal buscaban igualdad 

de oportunidades, es así como en 1792 Mary Wollstonecraft, quien fue una de las pioneras 

del feminismo de este siglo, manifestó que las mujeres deben ser educadas y no 

domesticadas (Barffusón et al., 2010). En base a esta afirmación, se identifica que la 

educación es un espacio adecuado para promover transformaciones sociales que permitan 

a la mujer desempeñarse en distintos ámbitos. Para el siglo XX, las Naciones Unidas ya 

habían celebrado cuatro conferencias mundiales sobre la mujer dándole mayor 

importancia a la última conferencia celebrada en Beijín en 1995 pues fue el inicio de un 

cambio al constituir un programa de empoderamiento para la mujer en el que se abarcaba 

12 esferas cruciales, entre ellas la educación y capacitación de la mujer que pretendía 

garantizar la igualdad de acceso a la educación, erradicar el analfabetismo, brindar una 

educación no discriminatoria, entre otros aspectos favorables para el desarrollo de las 

mujeres (Organización de la Naciones Unidas, 1995).  

Mientras tanto en Ecuador la educación de las niñas era limitada pues se impartía 

en los conventos. En 1835, en el gobierno de Vicente Rocafuerte, se abre el primer colegio 

de señoritas “Nuestra Señora de la Caridad”, posterior a eso se esperó hasta el gobierno 

de Gabriel García Moreno quien fomentó la educación femenina creando colegios con 

igualdad de acceso a la educación a través de los colegios mixtos (Freile, 2015). Para 

2015 la Organización de las Naciones Unidas por medio de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible busca combatir las desigualdades estableciendo como cuarto objetivo a la 

“Educación de calidad” con la finalidad de asegurar un acceso igualitario a la educación 

(Naciones Unidas, 2018). Luego de varias décadas se evidencia un avance en la igualdad 

de la educación de la mujer ya que en 2018 la tasa mundial de no escolarizados para las 

mujeres fue de 17,7%, sin embargo, se requiere continuar con la causa para obtener 

mayores avances (UNESCO, 2019).  



2 

 

Actualmente estos avances se verían afectados de forma negativa por la pandemia 

ante el inesperado cierre de las instituciones educativas en más de 190 países como una 

medida adoptada por los gobiernos para mitigar los contagios y precautelar la salud de 

los estudiantes (Naciones Unidas, 2020b). Este evento generó incertidumbre pues los 

efectos del COVID-19 han afectado a la mayor parte de la población estudiantil a nivel 

mundial debido a que aproximadamente el 90% de los estudiantes no asistieron a clases, 

lo que evidencia que la interrupción de la enseñanza está ampliando las desiguales 

educativas y que este suceso podría revertir años de progreso en el acceso a la educación 

(Naciones Unidas, 2020a). 

Este confinamiento lleva a los estudiantes a adaptarse a una drástica 

transformación de la educación tradicional a la educación digitalizada en vista de que los 

gobiernos resolvieron optar por esta modalidad de enseñanza para que los alumnos 

siguieran con su proceso escolar, sin tomar en cuenta que existe un desigual acceso a la 

conectividad y al equipamiento en los hogares y sin considerar que un estudiante depende 

de estos elementos para poder continuar sus estudios o caso contrario los abandonaría 

(CEPAL & UNESCO, 2020). Es previsible que este cambio representa un mayor reto 

para aquellos grupos que se encuentran en condiciones sociales y económicas 

desfavorecidas, al igual que se demuestra la existencia de la brecha de educación entre 

las instituciones públicas y privadas puesto que sus habilidades y conocimientos previos 

para poder sobrellevar este nuevo sistema no son equitativas.  

2. Situación actual 

La crisis social y sanitaria ocasionada por el COVID-19 está generando retrocesos 

notorios en los sistemas educativos a nivel mundial y Ecuador no es la excepción en vista 

de que se prevé una disminución de la equidad en el acceso, un incremento de las 

desigualdades y un mayor nivel de deserción escolar. Según CARE (2021), la inasistencia 

a clases de las niñas y adolescentes en Ecuador a causa de la pandemia es un 37% 

manifestando que su abandono escolar fue por falta de recursos económicos para acceder 

a un dispositivo y por ende a un plan de conectividad, factores que negaron a estas 

estudiantes la probabilidad de seguir aprendiendo. Por otro lado, si bien el 62% de niñas 

y adolescentes asisten a clases, se evidenció que el 34% no asiste con regularidad ya sea 

por problemas de conectividad o problemas familiares como es la falta de apoyo a la 

formación académica. 
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A su vez, el porcentaje de acceso a internet en los hogares para 2020 fue de 53,2% 

lo que indica que dicho acceso se incrementó en 16 puntos porcentuales en comparación 

al 2018 que contaba con 37,2% de hogares con acceso a internet. De esta cifra el sector 

urbano es el que cuenta con mayor acceso, 61,7% de hogares, mientras que en el sector 

rural únicamente el 34,7% ha podido tener internet en casa (Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, 2021). Considerando que los hogares del sector rural tienen 

desventaja para el acceso a la conectividad debido a que pertenecen a un estrato 

socioeconómico desfavorecido por lo que algunos hogares mencionan que realizan 

muchos esfuerzos para poder brindar a sus hijas e hijos la oportunidad de participar en la 

educación virtual (Vivanco, 2020). 

De acuerdo a UNICEF (2021), se evidencia que el mayor porcentaje de los 

hogares están conformados entre 4 y 5 personas, seguido de los hogares con 6 personas. 

En consecuencia, se establece que otro de los determinantes para el abandono de los 

estudios está ligado con el número de miembros en el hogar puesto que ante las 

disposiciones de confinamiento de las familias se espera que las niñas asuman las tareas 

tradicionales de cuidado de sus hermanos menores ocasionando una disminución del 

tiempo que las niñas y adolescentes asignan para la educación (CARE & ONU Mujeres, 

2020) 

3. Situación prospectiva 

La emergencia sanitaria afecta de distinta manera a las mujeres teniendo en cuenta 

que su situación antes de la pandemia ya era difícil por el hecho de que existían brechas 

de género en la educación puesto que el hecho de que las niñas y adolescentes no asistan 

a clases genera la probabilidad de que sean obligadas a casarse a temprana edad o a 

adquirir responsabilidades del hogar y trabajo de cuidado. Simultáneamente, durante el 

confinamiento los casos de violencia de género se han incrementado lo que conlleva a 

que se genere estrés postraumático, ansiedad, casos de depresión y hasta impactos en su 

capacidad de atención y concentración ocasionando que no rindan en el desempeño 

académico (ONU Mujeres, 2020). De modo que si no se toma acciones sobre la situación 

actual educativa de las mujeres, en el futuro será más complicado tomar medidas que 

contrarresten estos daños, dado que el costo del abandono escolar es alto. A medida que 

aumenta la cifra de estudiantes que abandonan sus estudios significa que en el futuro la 

capacidad productiva y competitiva de la economía nacional será limitada en vista de que 

el trabajo informal, la delincuencia y la pobreza se incrementarían. Por lo que, es evidente 
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la necesidad de que la educación les ofrezca una mejor preparación a las mujeres para que 

en el mediano y largo plazo puedan desempeñarse de manera exitosa en el mercado 

laboral, al igual que en la sociedad. Indiscutiblemente no hay mejor manera de conseguir 

estas metas que impulsando políticas públicas efectivas y una mejor asignación 

presupuestaria a favor de la educación de calidad. 

4. Formulación del problema 

La presente investigación trata de establecer cuáles son los componentes que han 

incidido en el desarrollo de la inclusión de la mujer dentro de la educación en Ecuador 

durante el período 2018-2020 tomando en cuenta el factor de la pandemia COVID-19 con 

la finalidad de tener una perspectiva más amplia de la educación femenina en Ecuador. 

Por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles fueron los 

principales factores que han determinado el acceso a la educación en las mujeres como 

consecuencia de la pandemia del COVID-19? 

5. Objetivos  

5.1. Objetivo General 

Analizar el acceso a la educación femenina en Ecuador como consecuencia del COVID-

19 en el período 2018-2020. 

5.2 Objetivos Específicos 

1. Conocer la fundamentación teórica relacionada con la importancia de la educación 

femenina y las brechas de género en educación. 

2. Analizar los determinantes socioeconómicos que influyen en la educación 

femenina. 

3. Medir, mediante un método cuantitativo, la probabilidad de que las mujeres 

asistan a clases considerando las dificultades actuales por pandemia y otros 

factores sociales y económicos.  

6. Justificación 

La igualdad de género es un asunto que se ha tratado de promover en todo el 

mundo con la finalidad de que las mujeres tengan acceso a los mismos derechos y 

oportunidades que los hombres. Sin embargo, los esfuerzos realizados para que se cumpla 

este fundamento se pueden ver interrumpidos por los estragos del COVID-19 que provocó 

una crisis económica, social y política en el país por lo cual el gobierno optó por 

estrategias de teletrabajo y teleducación. Sin embargo, esta medida no consideró la 
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situación real de los hogares en vista de que con esta nueva modalidad incrementa la 

deserción escolar debido a que no todos los hogares cuentan con los recursos y 

habilidades digitales para insertarse en la educación virtual. Esta investigación es 

importante porque hay pocos análisis sobre la brecha de desigualdad de género en la 

educación que ha existido antes y durante la pandemia. La investigación será un aporte 

para los gobiernos locales en vista de que a través de programas pueden incentivar a un 

acceso igualitario en la educación y combatir problemas de violencia de género. De igual 

manera, servirá como aporte para investigaciones relacionadas con esta línea de 

investigación y a su vez se utilice como sustento para la toma de decisiones de los 

hacedores de políticas públicas con el fin de que se diseñen políticas que beneficien de 

forma equitativa a la sociedad. 

Por otro lado, la investigación está sometida a limitaciones que no permiten que 

esta se desarrolle con profundidad debido a que por causa de la pandemia se ha 

imposibilitado la oportunidad de recolectar datos de primera fuente sobre la situación de 

las niñas y mujeres en su acceso a la educación. De igual manera, la información sobre el 

tema es limitada en América Latina un aspecto negativo para el análisis de la situación 

educativa femenina tomando en cuenta que dicha región se ha visto muy afectada por la 

crisis sanitaria y económica del COVID-19 ya que esta afectó a los países en desarrollo, 

debido a que sus condiciones sociales y económicas son más frágiles que los países 

desarrollados.    

7. Estructura de la investigación 

En el capítulo 1 se presenta una revisión de la teoría relacionada con el acceso a la 

educación de la mujer y a su vez se muestra contenido relevante de investigaciones que 

fueron realizadas en la misma línea. 

En el capítulo 2 se determina la metodología de esta investigación la cual contiene la 

descripción de las variables a utilizar en el modelo de probabilidad. 

En el capítulo 3 se presenta un análisis de los resultados obtenidos en la investigación, 

determinando que efecto tiene cada variable explicativa en la asistencia a clases de la 

mujer en Ecuador. 

En el capítulo 4 se exponen las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I. Marco Teórico 

En esta sección se realiza una recopilación bibliográfica con estudios que se han 

llevado a cabo en la misma línea de investigación que este trabajo, los cuales serán útiles 

para fundamentar los factores que influyen en la educación femenina. 

1.1 Teoría del Capital Humano 

Según Gil Villa (1995), la teoría del capital humano desde un punto de vista 

microeconómico, establece como aspecto primordial al nivel de educación aprobado por 

cada individuo ya que como resultado de un incremento en los años de educación se 

tendrá profesionales más productivos en un futuro, teniendo en cuenta que el estudiante 

es considerado un actor racional en el que se debe invertir para que en el largo plazo 

obtenga mejores oportunidades sociales y económicas, como gozar de una posición social 

estable, obtener mejores ingresos e incrementar la productividad de una nación. 

Por lo que, se considera importante reconocer al conocimiento como un elemento 

esencial del capital humano ya que a través de dicho conocimiento adquirido se aumenta 

la valoración del individuo. Lo que implica que los alumnos de la actualidad, en un futuro 

serán los trabajadores capacitados y encargados de mejorar la producción en sus lugares 

de empleo, de este modo influirán en el desarrollo de la economía nacional. No obstante, 

es indispensable la formulación y aplicación de políticas que fomenten y fortalezcan la 

calidad de la educación con mayor énfasis en el caso de las mujeres, puesto que para los 

hombres ha existido cierto grado de preferencia mientras que en el caso de las mujeres 

por décadas se ha evadido sus derechos lo que les ha impedido participar de forma plena 

en la vida laboral y educativa (Garrido, 2007). 

1.2 Teoría Feminista  

De acuerdo con Trujillo (2013), la participación de la mujer en la sociedad estaba 

limitada únicamente al cuidado del hogar dejándola excluida de la vida económica, social 

y política. Por el contrario, los hombres tenían total libertad de participación en todos los 

ámbitos, de tal manera que los derechos eran diseñados en función a sus necesidades 

reflejando de este modo las desigualdades de género y una inconformidad por parte de 

las mujeres ya que se veían desprotegidas ante la ley. 

Por tal motivo se impulsaron movimientos feministas que solicitaban igualdad de 

derechos y oportunidades, consiguiendo de estas manifestaciones el surgimiento de la 

Teoría Feminista. Esta teoría reveló la existencia de distintos criterios filosóficos que 
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exponían a la mujer como un ser inferior al hombre, lo que provocaba exclusión e 

incremento de las desigualdades. Dicha teoría fue reconocida como un aporte ya que 

intervino en los perjuicios que afectaban al género femenino (Bonilla Vélez, 2010). Hay 

que mencionar que el feminismo no era un tema de interés solo para las mujeres puesto 

que el filósofo François Poullain de la Barre mostró un interés por el desarrollo de una 

educación universal, ya que él mencionaba que el cerebro no distingue géneros, por tanto, 

el conocimiento y la educación debían ser accesibles para todos por igual (León, 2011). 

En efecto, el género femenino estaba sometido al sistema patriarcal en vista de 

que a los hombres se los educaba para que sean seres con criterio propio, y por el contrario 

las mujeres eran educadas para obedecer las distintitas formas de machismo que surgía 

en una sociedad desigual. Tomando en cuenta que no se contaba con libre acceso a la 

educación para las mujeres, en tanto que se aparentaba que a través de la educación mixta 

se estaba disuadiendo las brechas educativas (Pérez Rueda et al., 2017).  

Cabe destacar que a pesar de que en la actualidad el feminismo tiene gran 

relevancia en la sociedad no se puede tener la certeza de que en la educación exista 

equidad debido a que en este proceso se ha evidenciado que la educación es un espacio 

óptimo para promover la igualdad de género, sin embargo, a pesar de que ambos géneros 

asisten a clases en un mismo lugar y cuentan con el mismo plan de trabajo no ha sido 

suficiente para disminuir las segregaciones educativas (Trillo et al., 2021). 

1.3 Educación y género  

Todo esto parece confirmar que a pesar de las intenciones de promover valores de 

igualdad de género en el sistema educativo y en la sociedad no se ha logrado cumplir con 

este objetivo puesto que las diferencias en la difusión de conocimientos se ven reflejadas 

en cualquier nivel educativo. Dichas desigualdades son por causa y efecto de la 

implementación de un sistema educativo que tiene preferencia por la mayor participación 

del género masculino (Lechuga et al., 2018). Debido a que el sistema educativo está 

estructurado en función de los estereotipos sociales y culturales de una sociedad que no 

permite que exista una libertad para manifestar los distintos modos de pensamiento e 

ideología que tienen los estudiantes, razón por la cual las instituciones educativas han 

reflejado una hegemonía del género masculino sobre el género femenino al estimular 

mucho más su participación en el aula provocando que las niñas no tengan una iniciativa 

por realizar actividades. No obstante, este altercado no solo se logra evidenciar dentro del 

aula sino también fuera de ella, ya que se observa que las actividades están realizadas de 
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acuerdo al género e incluso existe mayor interacción de los niños con los docentes 

(Poblete, 2011). 

Lo dicho hasta aquí supone que la brecha educativa es por causa de la 

diferenciación que se aplica en el sistema educativo. No obstante, los aspectos 

socioeconómicos también afectan la situación educativa de las mujeres. La situación 

económica a nivel familiar se encuentra deteriorada por efecto de la pandemia provocada 

por el COVID-19, pues de acuerdo con Rajput et al. (2020), al presentarse una recesión 

económica en los hogares las estudiantes de género femenino resultarían más afectadas 

que los hombres debido a que sus padres prefieren que sus hijas asuman las 

responsabilidades del cuidado de los miembros más pequeños del hogar pasando por alto 

las responsabilidades académicas. Esta actitud perjudica las oportunidades de progreso 

que las mujeres pueden obtener a través de los estudios en un futuro e incluso al estar 

encerradas en casa a cargo de tareas que no están acorde con su edad, provoca una 

desmotivación para aprender debido a la interrupción de la asistencia a clases (Maity et 

al., 2021). 

Considerando que la desmotivación de las estudiantes por cumplir con sus 

obligaciones académicas se debe a sucesos incontrolables dado que la crisis sanitaria 

producida por el COVID-19 afectó a las personas en su economía, en la salud física y 

emocional, el servicio de educación sufrió una gran transformación al pasar de un sistema 

presencial a uno en línea. La pedagogía que los docentes apliquen para la nueva 

modalidad de enseñanza también se la considera como un factor clave para el desempeño 

de las alumnas en su período académico ya que se deben plantear actividades de interés 

y de fácil acceso puesto que gran parte de las estudiantes no cuenta con los recursos 

tecnológicos necesarios para cumplir con todas las actividades asignadas, lo que 

provocaría un abandono prematuro de sus estudios (Esteche & Gerhard, 2020).  

Como expresa Saito (2021), el grupo socioeconómico de estudiantes mujeres más 

desfavorecido es más propenso a incrementar su abandono académico dado que los 

padres, de acuerdo a su experiencia, evalúan las oportunidades a largo plazo para sus hijos 

e hijas, obteniendo como resultado que la educación masculina es una mejor inversión y 

por lo tanto, les permiten a los hombres aprobar más niveles de educación que a las 

mujeres. Además, hay que mencionar la importancia de que las estudiantes reciban una 

educación de calidad ya que de este factor también depende que los tutores y las mismas 

estudiantes decidan continuar con el proceso educativo debido a que basan su decisión en 
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función de su rendimiento académico, y por lo general, las instituciones educativas que 

no cuentan con material didáctico, con docentes capacitados y equipamiento tecnológico, 

no ofrecen una educación de calidad para las estudiantes (Ruíz et al., 2014). 

1.4 Brechas digitales 

En efecto, las estudiantes de los hogares más vulnerables están en desventaja ya 

que al tener menos recursos asisten a instituciones educativas que presentan escasez de 

recursos para brindar una educación de calidad, ya sea presencial u online como es la 

situación actual de la educación. Otro aspecto desfavorable es que los padres tienen 

aprobados menos niveles de educación que sus hijos, de tal manera que se les dificulta 

apoyar a sus hijas en el proceso educativo (Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico, 2020). Conviene subrayar que el confinamiento educativo actual ha 

complicado el aprendizaje de las estudiantes puesto que aquella comunidad educativa que 

cuenta con mayores recursos como tecnología y conectividad tiene la oportunidad de 

sacarle más provecho a los estudios, ya que estas herramientas son indispensables para 

continuar con el aprendizaje online. Sin embargo, aquellas estudiantes con recursos 

escasos tienen más dificultades para mantenerse en este proceso virtual, teniendo en 

cuenta que atraviesan por problemas económicos lo que les impide adquirir herramientas 

digitales, además es probable que no poseen los conocimientos pertinentes para el 

adecuado uso de estas herramientas (Penna et al., 2020). Se debe mencionar que la 

ausencia o mala conectividad, es más frecuente en las zonas rurales lo que provoca que 

el acceso a internet sea más complejo y por lo tanto, muchas familias afronten las clases 

virtuales de sus hijas a través de datos móviles con las consiguientes limitaciones 

(Rodríguez, 2020).  

Por otro lado, el hecho de que las estudiantes cuenten con recursos digitales no 

asegura que dispongan de habilidades para el uso de plataformas educativas ya que el 

desarrollo de dichas habilidades digitales están en función de los conocimientos que 

fueron impartidos en las instituciones educativas con respecto al uso de las Tics (Romero 

et al., 2021). Aunque, según Aguilar et al. (2021), la brecha de la alfabetización digital ha 

disminuido por efecto de la drástica transformación en la educación debido a que las 

estudiantes estaban acostumbradas a realizar sus actividades académicas de forma física. 

Sin embargo, después de los lineamientos dictados por los gobiernos para continuar con 

la educación, las estudiantes pasaron a utilizar un software para su educación con mayor 

frecuencia, navegar en la web, usar el correo electrónico, crear documentos e incluso a 
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socializar por medio de las redes sociales lo que parece ser un aspecto positivo debido a 

que las estudiantes han adquirido nuevas capacidades para buscar información que 

refuerce y haga sus clases más didácticas (Llorens et al., 2021). 

1.5 Alfabetización  

De acuerdo con el Banco Mundial (2020a), los primeros años de educación de una 

niña son los más importantes debido a que el aprendizaje se lo va adquiriendo de forma 

paulatina. Por lo tanto, si dicho proceso de desarrollo no se cumple de manera adecuada 

se generará un impacto negativo en las niñas ya que no lograron adquirir los 

conocimientos necesarios en sus primeros grados de educación y se verán en desventaja 

a lo largo de su vida. De igual manera, como lo expresan Martínez & Fernández (2008), 

si dichas niñas son hijas de padres analfabetos, probablemente en sus primeros años 

estarán limitadas a escasos cocimientos de lectura y escritura puesto que sus progenitores 

no aprendieron los conocimientos básicos, lo que provocó que obtengan un empleo 

precario al no tener conocimientos de sus derechos laborales e incapacidad para insertarse 

en el mercado laboral con éxito. Por esta razón, los ingresos que perciben no son 

suficientes para una subsistencia digna de los miembros del hogar, lo que los posiciona 

dentro del grupo de los hogares con escasos recursos. Este aspecto influye en las 

decisiones de los padres sobre invertir en la educación de sus hijas en vista de que lo 

consideran como un alto costo de oportunidad.  

Por este motivo se considera que la alfabetización de las personas, en especial de 

las mujeres, es crucial para disminuir la tasa de pobreza y evitar que este fenómeno se 

siga transmitiendo de generación en generación, principalmente en niñas y mujeres ya 

que un mayor nivel de educación dará lugar a mejores oportunidades laborales, mayores 

ingresos y por tanto un mejor estado de salud en los hogares. No obstante, es 

indispensable mencionar que aún no hay acceso pleno e igualitario a la educación debido 

a que son 750 millones de personas que aún se mantienen marginadas del sistema 

educativo, de las cuales aproximadamente 500 millones son niñas y mujeres (Manos 

Unidas, 2018). En la figura 1 se muestra la tasa de alfabetización de las mujeres de 15 a 

24 años de Ecuador, reflejando un incremento durante el período 2007 a 2017 como 

resultado del mayor acceso de la mujer al sistema educativo. 
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Figura 1. Tasa de alfabetización de las mujeres jóvenes en Ecuador de 2007 a 2017 

 

Nota. La figura representa la evolución de la tasa de alfabetización de las mujeres de entre 

15 a 24 años en Ecuador durante el período 2007-2017. Adaptado de Tasa de 

alfabetización, mujeres jóvenes (% de mujeres entre 15 y 24 años) – Ecuador, de Banco 

Mundial, 2020, (https://bit.ly/3opz9zg). Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. 

Esta evolución se la considera como un aspecto positivo para el progreso 

educativo de las mujeres. No obstante, según el Banco Mundial (2020b) para el año 2020 

se evidencia una disminución de 0,31 puntos porcentuales en la tasa de alfabetización de 

las mujeres de 15 a 24 años en comparación con el año 2017. Por lo que, se podría afirmar 

que esta disminución es a causa de la pandemia ya que esta crisis ha dado paso al 

incremento de las desigualdades de género en el acceso a la educación por el drástico 

cambio de la modalidad de aprendizaje razón por la cual es indispensable que en el 

período post pandemia se fortalezcan los programas de alfabetización para que nadie se 

vea afectado gravemente en situaciones críticas como la actual crisis del COVID-19 

(UNESCO, 2021). 

1.6 Deserción educativa 

Según Burzynska & Contreras (2020), el COVID-19 fortaleció las brechas de 

género en la educación debido a que con el cierre de las escuelas se identificó a las niñas 

y mujeres como el grupo más vulnerable, en vista de que ellas actualmente destinan menor 

tiempo a los estudios o los abandonan para dedicarse al trabajo doméstico no remunerado, 
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situación por la cual los hombres no se sienten afectados dado que ellos no asumen estas 

responsabilidades. Esta división de tareas influye de forma negativa en el proceso de 

retorno a clases luego de la reapertura de las instituciones educativas ya que ciertos 

padres, en concreto aquellos con situaciones laborales precarias, valoran más el trabajo 

que la educación para las niñas y mujeres. Ruiz et al. (2014), concuerda con el hecho de 

que el factor familiar es un determinante para que se produzca una deserción escolar por 

la falta de apoyo para que las niñas continúen asistiendo a clases, en concreto del padre 

de familia, debido a que no considera obligatorio invertir en la formación académica de 

sus hijas con la idea de que al casarse los esposos las mantendrán.  

Por la deserción escolar, las niñas y mujeres están fracasando en su vida 

académica con efectos negativos que se verá en su desarrollo futuro. No obstante, no se 

ha considerado cual es el origen del problema dado que la posible repetición de cursos 

sea el principal factor de la deserción, razón por la cual las niñas y mujeres se desmotivan 

al ver que su formación académica se prolongó; según Moreno & González (2005), las 

estudiantes que han repetido cursos tienen un 20% más de posibilidades de abandonar los 

estudios. Por tal motivo, el problema de la deserción no solo afectará a la situación 

personal de las estudiantes que abandonan sus estudios sino a la región ya que se verá 

afectada debido a que no se disminuirán los casos de pobreza ni se incrementará el empleo 

adecuado. Por tal razón, en el largo plazo el gobierno tendría que destinar más recursos 

económicos hacia los más desfavorecidos disminuyendo el presupuesto para el desarrollo 

del resto de la población (Ruiz et al., 2014). 

1.6.1. Deserción educativa en América Latina y el Caribe 

De acuerdo con el Banco Mundial (2021), en la región de América Latina ya se 

evidenciaban problemas de aprendizaje en las estudiantes incluso antes de la pandemia. 

Durante el período 2000 - 2018 se evidenció que solo tres países de la región mantenían 

una tendencia positiva en los años de escolaridad los que son Perú, Chile y Colombia, 

revelando que los demás países correspondientes a la región se vieron estancados en el 

desarrollo del aprendizaje de las estudiantes. Este estancamiento es, resultado de la 

existencia de desigualdades provocadas por diversos factores asociados con el nivel 

socioeconómico de los hogares y las diferencias marcadas entre estudiantes que 

pertenecen al mismo género, en otras palabras, son diferencias que se observan dentro de 

las mismas instituciones de educación. Según Román (2013) dentro de los sistemas 

educativos se divide a las estudiantes de acuerdo a su rendimiento académico, lo que 
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conlleva a que las estudiantes que no logran obtener buenos resultados se auto inculpen 

por su fracaso escolar. Muchas veces estos, alumnos pertenecen a los hogares con menos 

ingresos. 

Por esta razón, según el Banco Mundial (2021), la productividad de la región se 

vería afectada en el largo plazo por efecto de la pobreza de aprendizaje de las estudiantes 

en América Latina que se profundizó con la crisis del COVID-19. Otro factor fueron las 

diversas desigualdades entre las mismas ya que se prevé una pérdida aproximada de 1.700 

millones de dólares en los ingresos que iban a percibir las estudiantes que pasarían a 

formar parte del grupo de empleo formal de una nación. A su vez, es importante tomar en 

cuenta que la región está atravesando por una de las peores recesiones económicas, lo que 

generará impactos negativos en la sociedad como el incremento de la deserción escolar 

dado que los resultados académicos de las estudiantes serían negativos, motivo por el cual 

se espera que esta crisis signifique un alto costo para la acumulación de capital humano 

que por décadas fue aumentando. Es por esto que las naciones deben diseñar y aplicar 

estrategias que ayuden a mitigar los efectos negativos de la crisis económica y sanitaria 

producida por el COVID-19 en la educación con la finalidad de que no se incremente la 

pobreza de aprendizaje de las estudiantes y que las mismas no se enfrenten a una situación 

de exclusión por tener menor productividad y menos ingresos que los demás (Banco 

Mundial, 2020a). 

1.6.2. Deserción educativa en Ecuador 

De acuerdo con el Ministerio de Educación (2021), Ecuador es uno de los países 

que ha planteado y ha aplicado medidas para mitigar los impactos producidos por el 

confinamiento educativo. Sin embargo, aproximadamente 4,3 millones de estudiantes 

fueron afectadas por las repercusiones del COVID-19, pero también hay que tomar en 

consideración que antes de la pandemia ya había 268.000 estudiantes que abandonaron 

sus estudios. Eso se debe posiblemente a que la educación a distancia no garantiza que 

las alumnas lleven el mismo ritmo de aprendizaje y apoyo por parte de los docentes que 

tienen en las clases presenciales y como los padres asumieron la responsabilidad de guiar 

a sus hijas no estaban preparados, en especial aquellas familias de bajos recursos y escaso 

nivel de educación. De tal manera que, a medida que se mantengan las instituciones 

educativas cerradas por más tiempo será menor la cantidad de estudiantes que regresen a 

clases presenciales debido a que posiblemente solo podrían regresar la mitad de los 

alumnos matriculados en el año escolar (Kuhfeld & Tarasawa, 2020). Este es otro rasgo 
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de la difícil situación que atraviesa la educación debido a que un 2% de la totalidad de la 

comunidad educativa que está matriculada en una institución educativa no asisten con 

regularidad a clases y un 3,8% de estos estudiantes están en riesgo de abandonar sus 

estudios porque sus padres están considerando que abandonen la educación formal 

(Ministerio de Educación, 2021).En efecto, el hecho de que varios de los estudiantes están 

matriculados no significa que siguen estudiando con normalidad.   

1.7 Efectos del COVID-19 en los niveles de educación 

Según Naciones Unidas (2020b), todos los niveles de educación se vieron 

afectados por la interrupción del proceso educativo provocada por el COVID-19. 

Aproximadamente 40 millones de niños a nivel mundial perdieron tiempo en su primer 

año de enseñanza, en otras palabras, perdieron la oportunidad de aprender conocimientos 

base que les servirá en todo su ciclo de vida. Del mismo modo, los estudiantes de 

secundaria se vieron afectados ante los bajos niveles de conocimiento sobre la 

digitalización y el deficiente equipamiento tecnológico, por esta razón su aprendizaje se 

va estancando en comparación con aquellos estudiantes con suficientes ingresos 

económicos. Por otro lado, se pensaría que los estudiantes del nivel de educación superior 

tendrían facilidad para manejar de forma óptima la tecnología por su mayor número de 

años de escolaridad aprobados, sin embargo, este nivel educativo también sufrió 

dificultades en la continuidad del aprendizaje ya que a pesar de darles opciones a los 

estudiantes de realizar sus actividades académicas por plataformas digitales y poder 

acceder a clases grabadas, algunas universidades se han visto en la necesidad de 

suspender las clases en línea por las precarias circunstancias en las que ciertos estudiantes 

viven durante el confinamiento sanitario y educativo. Además, en algunos de los casos 

los estudiantes no contaban con un dispositivo para uso propio y debían compartirlo con 

el resto de los miembros del hogar que formen parte del proceso escolar. 

A pesar de que en todos los niveles de educación se observan desigualdades, se 

indica que los estudiantes de nivel socioeconómico más bajo son aquellos con mayor 

probabilidad de no volver. Es posible que únicamente el 27,2% de los estudiantes vuelven 

a integrarse al proceso académico, un porcentaje que está por debajo de la mitad del total 

de estudiantes, lo que implica que aquellos que no volvieron a reintegrarse al proceso 

escolar tienen menos probabilidades de salir de la pobreza, tener un empleo adecuado y 

más probabilidades de unirse a la delincuencia. No obstante, es necesario manifestar que 
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esa posibilidad de retornar a la educación se torna menos probable a medida que aumenta 

la edad de los estudiantes (Morduchowicz & García, 2021).  

1.8 Marco empírico 

En la tabla 1 se muestran las investigaciones que han utilizado un modelo de 

probabilidad Logit y Probit para investigar temas relacionados con el acceso a la 

educación, mismas que han sido útiles para el desarrollo de esta investigación. 
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Tabla 1. Marco empírico 

Título Autor Año Metodología Resultados 

Determinantes del 

avance en los niveles de 

educación en Argentina. 

Bertranou, 

Evelina 

2002 La investigación es de tipo no 

experimental y se realizó una 

estimación econométrica de un 

modelo de probabilidad Logit.  

Entre los principales resultados se evidencia 

que la probabilidad de que la mujer asista a 

la secundaria disminuye ante el incremento 

de hermanos. Al igual que, se evidencia que 

la mujer que tiene mayor edad tiene menor 

probabilidad de completar sus estudios. 

Migración internacional 

y educación: una 

aproximación al efecto 

sobre la asistencia 

escolar en Colombia. 

Paredes, María 

Teresa Victoria. 

Cuevas, Luis 

Miguel Tovar. 

2009 La investigación es de tipo no 

experimental, con un enfoque 

cualitativo. Se realizó la 

estimación de un modelo de 

probabilidad Logit. 

Del análisis se puede inferir que la 

probabilidad de que un niño asista al colegio 

incrementa ante el aumento de su edad. Al 

igual que los niños que habitan en la zona 

urbana tienen mayor probabilidad de asistir 

al colegio que los niños de la zona rural. Del 

mismo modo, la probabilidad de asistir a 

clases disminuye cuando el número de 

hermanos incrementa.  
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Estructuras familiares y 

oportunidades 

educativas de los niños y 

niñas en México. 

Giorguli 

Saucedo, Silvia 

Elena 

2002 El estudio tiene un enfoque 

cualitativo y es de tipo no 

experimental. Se utilizó un modelo 

de regresión logística para estimar 

el modelo. 

Los principales resultados de la 

investigación demuestran que la existencia 

de más niños en el hogar afecta tanto a los 

niños como a las niñas en su asistencia a 

clases. A su vez, se determinó que la mayor 

deserción escolar ocurre entre los 13 y los 16 

años por lo que, es probable que la presencia 

de hermanos mayores o menores en el hogar 

tenga consecuencias sobre la probabilidad de 

asistir a clases en este rango de edad. 

Determinantes de la 

asistencia escolar en 

primaria: un análisis de 

género. 

Raccanello, 

Kristiano. 

Garduño 

Estrada, León. 

Damián López, 

Georgette 

2009 La investigación utilizó una 

metodología cualitativa y no 

experimental. Utilizando un 

modelo de probabilidad Probit. 

Se demostró que a medida que aumenta la 

edad de las niñas, la probabilidad de que 

asistan a la primaria crece. También se logra 

determinar que a medida que el hogar crece 

la probabilidad de que la niña asista a clases 

aumenta, debido a que ella puede ayudar en 

las tareas domésticas y al aumentar el 

número de integrantes no tienen estas 

responsabilidades. 

Nota. Esta tabla indica las investigaciones que aplican un modelo de probabilidad semejante al de esta investigación. 
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Capítulo II. Metodología de la Investigación 

Este capítulo comprende aspectos sobre la metodología que se empleó para 

abordar el problema de esta investigación.  

2.1 Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo no experimental debido a que los datos 

utilizados no están sujetos al control o edición por parte del investigador ya que fueron 

extraídos de la Encuesta Nacional Multipropósito de Hogares. La investigación tiene un 

enfoque cuantitativo ya que la data proviene de una encuesta y se utiliza un modelo 

econométrico para su análisis. La información fue recopilada de fuentes secundarias, 

datos publicados por el INEC. 

Por otro lado, la investigación se basó en datos de panel en el período 2018 – 

2020. Es una investigación de tipo explicativa en tanto que se mostrará la influencia de 

los determinantes socioeconómicos en el acceso a la educación de las niñas y mujeres a 

través de un análisis que refleje la situación previa y durante la pandemia producida por 

el COVID-19. 

2.2 Instrumento de investigación 

En lo que respecta al instrumento de investigación se trabajó con un modelo 

econométrico de probabilidad lineal que incluyó el análisis de 3 años consecutivos 

comprendidos desde el año 2018 al año 2020. Con esta información se pretende analizar 

la situación sobre el acceso a la educación femenina antes y durante la pandemia. La data 

de 2018 fue tomada de la base de datos denominada “201812_multibdd_personas” de la 

Encuesta Nacional Multipropósito de Hogares, en la cual se muestra la información de 

los miembros del hogar y también información sobre su educación. Por ende, se 

seleccionó las variables de edad, zona, número de miembros del hogar, conectividad y la 

variable dependiente asistencia a clases. De manera semejante, la data de 2019 fue tomada 

de la base de datos denominada “201912_multibdd_personas”, en la cual se encuentra la 

información de los miembros del hogar, al igual que información sobre su educación. De 

ese modo, se utilizó las variables edad, zona, número de miembros del hogar, 

conectividad y la variable dependiente asistencia a clases. Por otro lado, la data de 2020 

fue tomada de la base de datos denominada “202012_multibdd_personas” y también de 

la base de datos denominada “202012_multibdd_educación_actfisica_tics”. Ya que se 

identificó las variables edad, zona, número de miembros del hogar y asistencia a clases 
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en la primera base de datos, mientras que la variable conectividad fue identificada en la 

segunda base de datos. De modo que, fue necesario la unión de estas dos bases de datos 

para estimar el modelo. Según Trujillo (2020), para unir estas dos bases de datos se utiliza 

el comando econométrico “merge” el cual sirve para agregar nuevas variables a la base 

de datos máster, que viene a ser la base de datos que se elige como aquella base principal 

y en la que aparecerán las nuevas variables. A su vez, se debe tomar en cuenta que para 

que la unión sea posible, estas bases deben contar con una variable llave, en otras 

palabras, una variable en común. En este caso la variable llave fue el número de 

identificación de las personas encuestadas. Es así, que al crearse la variable merge permite 

comprobar que observaciones fueron cotejadas correctamente, de este modo, se logró 

obtener una base de datos que contiene todas las variables de interés para la estimación 

del año 2020.  

2.3 Método de análisis  

Para poder establecer la probabilidad de que las niñas y mujeres accedan a la 

educación, se determina que el modelo de probabilidad es el más indicado para este tipo 

de estudio, dado que permite obtener una apreciación de la probabilidad de que un evento 

ocurra.  Es así, que se utilizará el modelo de probabilidad lineal Logit en tanto que permite 

conocer los regresores que influyen en el acceso a la educación femenina, tomando en 

cuenta que la variable dependiente es binaria, de modo que toma valores de 1 y 0. Es 

importante mencionar que la elección del modelo de estimación para esta investigación 

se basó en el estudio previo realizado por Bertranou (2002), debido a que en dicha 

investigación se utilizó un modelo de probabilidad Logit y al ser una investigación que 

se enfoca en la situación de la educación en Argentina, se adapta con precisión a esta 

investigación ya que las condiciones sociales y económicas son semejantes a Ecuador en 

tanto que pertenecen a la misma región. Del mismo modo, se evidenció que en dicha 

investigación se realizaba el análisis tomando en cuenta la situación de la mujer, un 

aspecto que prevalece en esta investigación. Por otro lado, se debe mencionar que para la 

validación del modelo se tomó en cuenta pruebas de bondad de ajuste como el porcentaje 

predicho correctamente, el área bajo la curva de Roc y el estadístico de McFadden. 

Mientras tanto, para la estimación del modelo se tomó en consideración que la 

investigación esta direccionada en analizar el acceso a la educación femenina, y por lo 

tanto, la población objetivo de la investigación son las niñas y mujeres que pertenecen al 

sistema educativo desde los 5 hasta los 25 años.  
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2.4 Especificación del modelo  

Esta sección busca establecer los determinantes que influyen en el acceso a la 

educación femenina como consecuencia del COVID-19. Cabe recalcar que para poder 

analizar los posibles efectos de la pandemia sobre la educación femenina se plantea un 

modelo probabilístico en tres distintos períodos de tiempo para reflejar la situación de las 

estudiantes antes y durante dicha pandemia. El modelo se resume de la siguiente manera 

para los 3 períodos analizados: 

𝑌𝑖 = 𝐵0 + 𝐵𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝐵𝑧𝑜𝑛𝑎 + 𝐵𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝐵𝑚𝑖𝑒𝑚ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 + 𝑢 

Donde: 

 𝑌𝑖 = 1 (Asiste a clases); 0 (No asiste a clases) 

𝐵 = Término constante 

𝑢 = Término de error o perturbación del modelo 

𝐵𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = Conectividad en el hogar 

𝐵𝑧𝑜𝑛𝑎 = Zona de residencia  

𝐵𝑒𝑑𝑎𝑑 = Edad de la estudiante 

𝐵𝑚𝑖𝑒𝑚ℎ𝑜𝑔𝑎𝑟 = Número de miembros del hogar 

2.4.1. Descripción de variables  

Para la estimación del modelo se seleccionaron las principales variables que 

inciden en la probabilidad de acceder a la educación a partir de la fundamentación teórica 

que se revisó en el capítulo I. De tal manera que, las variables que conforman el modelo 

son: 

➢ Variable dependiente 

Asistencia a clases: Variable dicotómica, que adquiere el valor de 1 en caso de que la 

estudiante asista a clases y el valor de 0 en caso de que la estudiante no asista a clases. 
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➢ Variables independientes  

Tabla 2.  Descripción de variables 

Variable Descripción 

Conectividad Es una variable dicotómica, que adquiere valores de 1 = 

“hogar” y 0 = “en otro caso”. 

Zona Es una variable dicotómica, que adquiere valores de 1 = 

“zona rural” y 0 = “zona urbana”. 

Edad Es una variable numérica que agrupa a las niñas y mujeres a 

partir de los 5 hasta los 25 años. 

Miembros del hogar Es una variable numérica, que representa la cantidad de 

miembros en un hogar. 

Nota. Esta tabla muestra las variables que utilizaron para la estimación del modelo Logit. 

Elaboración propia 

2.5. Validación del modelo  

Con la finalidad de validar el modelo estimado Logit se realizaron tres pruebas de 

bondad de ajuste que demostraron que los datos tienen un buen ajuste, y por ende, 

garantizan resultados óptimos para el modelo. 

2.5.1. Porcentaje predicho correctamente  

Esta prueba permite estimar la bondad de ajuste por medio del porcentaje de los 

datos que fueron predichos correctamente. Cuando la variable dependiente toma valores 

entre 1 y 0. Se espera que este porcentaje supere al menos el parámetro 0.5. En otras 

palabras, se evalúa el porcentaje de éxito y de fracaso que se presentó en el modelo 

estimado con respecto a sus datos. 

2.5.2. Área bajo la curva de Roc 

Este tipo de prueba de bondad de ajuste permite evaluar si el modelo estimado es 

un buen modelo y si este modelo discrimina bien los datos. Para lo cual, se debe 

considerar si el valor del área bajo la curva se aproxima a 1, puesto que de ser este el caso 

significa que el modelo discrimina bien. No obstante, también se puede tener en cuenta 

que para que el modelo sea aceptable debe ser mayor o igual a 0,7.  
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2.5.3. Estadístico de McFadden 

Para conocer la bondad de ajuste del modelo estimado también se utilizó el 

estadístico Pseudo-R2, el cual se expresa por medio de la función de un modelo log de 

verosimilitud (𝐿𝑛) y el modelo estimado (𝐿0), obteniendo  

1 −
𝐿𝑛

𝐿0
 

Los resultados obtenidos se pueden interpretar de tal manera que si el valor de 

Pseudo-R2 está próximo a 1, el modelo tiene un buen ajuste. No obstante, en el modelo 

Logit si el valor va de 0,2 a 0,4 según Hensher, D.A., & Stopher (1979) es considerado 

un excelente ajuste del modelo. 
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Capítulo III. Análisis y Discusión de Resultados  

Este capítulo comprende un análisis sobre los determinantes socioeconómicos que 

influyen en el acceso a la educación femenina. Del mismo modo, se realiza un análisis de 

los resultados obtenidos en la estimación del modelo contrastando los hallazgos de esta 

investigación con estudios previos correspondientes a la misma temática analizada en este 

trabajo. 

3.1. Análisis de los determinantes socioeconómicos que influyen en el acceso a 

la educación femenina  

Los dos primeros años de análisis mostraron una tendencia similar en cuanto a 

estudiantes matriculadas (alrededor el 74%) y en el 2020, esta tendencia disminuyó 

aproximadamente 3 puntos. En la tabla 3 se presenta la situación de estudios de las niñas 

y mujeres que se matricularon y aquellas que no por distintas razones. Los datos 

corresponden a los tres períodos académicos mencionados con la finalidad de analizar el 

avance del acceso a la educación femenina antes y durante la pandemia provocada por el 

COVID-19. Se puede observar que el acceso a la educación de las niñas y mujeres 

presenta un decrecimiento en 2020 generando un aumento de 3,89 puntos en niñas y 

mujeres que no se matricularon ese año en comparación con los períodos anteriores. 

Podríamos mencionar que este incremento de la brecha de matrícula en la educación surge 

como efecto del confinamiento sanitario y educativo por causa del COVID-19 por razones 

como no contar con internet en casa o no tener una computadora. Este resultado es similar 

a lo manifestado por Kuhfeld & Tarasawa (2020) quienes mencionan que como 

consecuencia del cierre de las instituciones educativas, la cantidad de estudiantes que 

regresen a clases será menor en tanto que es más probable que regresen únicamente la 

mitad de los alumnos que fueron matriculados en el período académico escolar.  

Tabla 3. Cuadro comparativo de las estudiantes que se matricularon en relación con las 

estudiantes que no se matricularon 

Período 

académico 

Estudiantes 

matriculadas 

(%) 

Estudiantes no 

matriculadas 

(%) 

Total de 

estudiantes 

(%) 

2018 - 2019  74,90   25,10 100 

2019 - 2020 74,31 25,69 100 

2020 -2021 71,01 28,99 100 
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Nota. La tabla muestra una comparación sobre las niñas y mujeres matriculas y no 

matriculadas durante 3 períodos académicos. Adaptado de la Encuesta Nacional 

Multipropósito de Hogares, del INEC, 2020, (https://bit.ly/34vAuO6). Creative 

Commons Atribución 4.0 Internacional. 

Es importante destacar que aproximadamente un cuarto de la población femenina 

en edad de estudiar está rezagado del proceso educativo ecuatoriano. A nivel mundial la 

organización Manos Unidas (2018) afirma que 500 millones de niñas y mujeres no 

pertenecen al sistema educativo y por las cifras presentadas, Ecuador también tiene un 

alto número de ausencia femenina en la educación.  

Es necesario mencionar que el acceso a la educación de las niñas y mujeres 

depende en gran parte de los años de escolaridad de los padres de familia debido a que 

este es un factor que influye en la consideración del entorno familiar sobre continuar con 

los estudios o no. Según la OCDE ( 2020), aquellos estudiantes que pertenecen a hogares 

vulnerables están en desventaja debido si los padres tienen menos años de escolaridad 

aprobados, los estudiantes tendrán menos apoyo para ser guiados en el proceso 

académico. Al igual que lo contrasta Martínez & Fernández (2008), quienes mencionan 

que los padres no optan por invertir en la educación de las niñas, debido a que de acuerdo 

a su juicio el costo de pertenecer al sistema educativo es muy alto y sus condiciones 

económicas no lo permiten. 

De este modo, con la finalidad de observar los años de escolaridad de la población 

ecuatoriana comprendida en el rango de edad de 24 años en adelante, población que 

vendría a representar a los padres de familia de las estudiantes pertenecientes al proceso 

de educación vigente. Se muestra en la figura 2 los datos proporcionados por el INEC 

(2021) sobre la evolución del número de años promedio de escolaridad. Mediante la cual 

se puede evidenciar que para el año 2020 en el país, los años promedio de escolaridad 

bordean los 10,5 años a nivel nacional lo que representa una variación positiva en 

comparación con el año 2016, en el que los años promedio de escolaridad fueron de 10,1. 

Por lo que, la tendencia de los años promedio de escolaridad de la población a nivel 

nacional a simple vista aumentó pero no en gran magnitud. Por otro lado, al observar los 

años promedio de escolaridad por área se determina que la tendencia de la brecha del 

número de años promedio de escolaridad entre la zona urbana y la zona rural en el 2020 

aumentó 0,7 en comparación con el año 2016, ya que en el año 2016 dicha brecha era 

aproximadamente 3,5 años y para 2020 ya fue de 4,2 años. 
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Figura 2. Evolución de años de escolaridad por área (2016-2020) 

 

Nota. La figura indica la evolución de los años de escolaridad en Ecuador sobre las 

personas que tiene 24 años en adelante. Adaptado de Boletín Técnico de Resultados de la 

Encuesta Nacional Multipropósito de Hogares, del INEC, 2020, (https://bit.ly/3ur8vtH). 

Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. 

De acuerdo a las investigaciones de Rajput et al. (2020), Esteche & Gerhard 

(2020) y Penna et al. (2020), existen varios factores que influyen en la continuidad de los 

estudios e incluso en la tasa de matriculación. Estos factores son sociales y económicos 

como enfermedades, situación económica del hogar, preferencia de trabajo antes que el 

estudio, entre otros. En la tabla 4 se muestran los factores que las mujeres han identificado 

como inconvenientes en el período de su proceso formativo, según la información 

proporcionado por el INEC (2020).  

Tabla 4. Cuadro comparativo de los factores que influyen en la asistencia regular a la 

educación en el período del 2018 al 2020 

Razón de la inasistencia a clases 
2018 

(%) 

2019 

(%) 

2020 

(%) 

Edad 1 0 0 

Terminó sus estudios 13 13 8 

Falta de recursos económicos 30 30 36 

Por fracaso escolar 2 2 0 
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Por trabajo 13 13 10 

Por asistir a nivelación SENESCYT 2 3 2 

Por enfermedad o discapacidad 3 2 3 

Por ayudar en quehaceres del hogar 4 8 5 

La familia no le permite estudiar 1 1 1 

No hay establecimientos de educación 0 0 0 

No está interesado en estudiar 5 4 4 

Por embarazo 3 2 1 

Por falta de cupo 2 4 7 

Por cuidado de los hijos 0 0 10 

Otros 12 8 5 

Por temor a los compañeros 3 2 0 

No responde 6 8 8 

Total 100 100 100 

Nota. La tabla indica los motivos por los cuales una estudiante no asiste a clases con 

regularidad haciendo una comparación entre tres períodos de tiempo comprendidos por 

2018-2020. Adaptado de la Encuesta Nacional Multipropósito de Hogares, del INEC, 

2020, (https://bit.ly/34vAuO6). Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. 

En la figura 3 podemos ver que los principales factores de mayor influencia en la 

inasistencia a clases son la falta de recursos económicos, un elemento que se repite los 3 

años de análisis. Sin embargo, para el año 2020 este factor incrementó en 6 puntos 

porcentuales al pasar a representar un 36%, lo que se vería justificado debido a que como 

efecto del COVID-19 se generó una recesión en la economía nacional que afectó a la 

economía de los hogares. Además, se identifica como otro factor importante la prioridad 

de trabajar durante el año 2018 y 2019 ya que las estudiantes no asistían a clases por elegir 

el trabajo sobre la educación al representar un 13% del total. No obstante, para el año 

2020 este factor disminuyó 3 puntos, un suceso evidente ya que en dicho año no se podía 

hacer caso omiso al confinamiento decretado por el gobierno teniendo que permanecer 

todos los ciudadanos en sus hogares, y por lo tanto, no podían salir a trabajar.  

Finalmente, se evidencia que en el año 2018 las estudiantes no asistían a clases 

porque no estaban interesadas en estudiar, este factor fue del 5%. No obstante, para el año 

2019 y 2020 este factor tuvo una ligera variación negativa, debido a que disminuyó a 4%. 
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Estos resultados son, aparentemente, contradictorios con lo que afirman Maity et al. 

(2021) quienes manifestaron que al permanecer confinados y realizando tareas que no son 

acordes a su edad, podría incrementarse la desmotivación por el estudio, y en nuestra 

investigación se pudo evidenciar que en 2020, la falta de interés en estudiar disminuyó 

un punto. La razón podría ser que al tener que permanecer en casa, era necesario de alguna 

manera realizar alguna actividad y tal vez algunas personas decidieron reingresar a sus 

estudios.  

Figura 3. Tres principales factores que influyen en la asistencia a clases en el período 

2018-2020 

 

Nota. Esta figura muestra los 3 factores más destacados, en 3 períodos de tiempo, para 

que las estudiantes no asistan a clases. Adaptado de la Encuesta Nacional Multipropósito 

de Hogares, del INEC, 2020, (https://bit.ly/34vAuO6). Creative Commons Atribución 4.0 

Internacional. 

Como se ha podido observar estas son las principales razones por las cuales la 

estudiante puede abandonar sus estudios. No obstante, cabe destacar que estas razones no 

fueron incluidas en el modelo ya que para efectos de una buena estimación fueron 

omitidas. Por otro lado, es importante mencionar que para estimar el modelo 

econométrico se utilizaron las variables propuestas en el estudio de Bertranou (2002) 

quien tomo en cuenta al género femenino, la edad y el número de miembros del hogar. 

Pero se omitió variables como los años de escolaridad de los progenitores y el ingreso 

total de la familia por falta de información sobre estos temas en la encuesta nacional. Sin 
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embargo, se añadió  la variable conectividad que es necesaria para analizar los cambios 

en el acceso a la educación previo y durante la pandemia, al igual que se añadió la variable 

zona de residencia ya que Paredes & Cuevas (2009) sugieren que esta variable sirve para 

explicar las oportunidades de los estudiantes de estudiar o no. 

3.2. Modelo logístico 2018  

El propósito de la estimación del modelo de probabilidad Logit es conocer en qué 

medida influyen las variables explicativas en la probabilidad de que las mujeres asistan a 

clases tomando en cuenta factores sociales y económicos existentes y otros que aparecen 

como efecto de la pandemia.  

En la tabla 5 se presenta el modelo para el año 2018 en el cual se determina que 

la mayoría de las variables son estadísticamente significativas de forma individual, lo que 

significa que cada variable incluida en el modelo puede explicar la probabilidad de que 

las niñas y mujeres asistan o no a clases.  

Tabla 5. Significancia individual de variables – 2018 

 (1) 

VARIABLES asistclas 

  

conectividad -0.475*** 

 (0.0676) 

zona -0.639*** 

 (0.0648) 

edad -0.398*** 

 (0.00999) 

miemhogar -0.0225 

 (0.0301) 

Constant 9.005*** 

 (0.245) 

  

Observations 8,093 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

Nota. La tabla muestra los resultados de la estimación del modelo Logit del 2018, en el 

cual indica la significancia de las variables (véase anexo 1) 

Del mismo, en la tabla 6 se puede evidenciar que el modelo es global y 

estadísticamente significativo de acuerdo con su valor Prob ˃ chi2 menor al 5%. Además, 

se determina que el valor Pseudo R2 en el modelo Logit representa un buen ajuste para el 

fin de esta investigación. 



29 

 

Tabla 6. Significancia global – 2018  

LR chi2 (4) = 2395.61 

Prob > chi2 = 0.0000 

Pseudo R2 = 0.2655 

 

Nota. La tabla representa los resultados de la estimación del modelo Logit del 2018, con 

respecto a la significancia global del modelo. Véase anexo 1. 

En cuanto a la validación del modelo, la tabla 7 muestra la probabilidad de éxito 

del modelo Logit de año 2018, de donde se infiere que la clasificación de probabilidad es 

muy buena ya que el porcentaje predicho correctamente fue de 80,03%, es decir, que de 

cada 100 estudiantes, el modelo predice correctamente a 80 de ellas. También es 

importante indicar que se considera que el modelo discrimina correctamente ya que el 

área bajo la curva de Roc se acerca a 1, al tener un valor de 0,85. 

Tabla 7. Resultados de la clasificación correcta de datos – 2018  

Supuestos de validación Resultados 

Porcentaje predicho correctamente 80,03% 

Área bajo la curva de Roc 84,61% 

 

Nota. La tabla muestra los resultados de la validad del modelo del año 2018 tomando en 

consideración el supuesto predicho correctamente (véase anexo 2) y el Área bajo la curva 

de Roc (véase anexo 3). 

3.2.1. Interpretación de los efectos marginales  

En el modelo Logit los coeficientes no son directamente interpretables, por lo 

tanto, se estima los efectos marginales para poder interpretar el modelo. La interpretación 

de los coeficientes en el modelo (tabla 8) nos permite afirmar que las estudiantes que 

viven en la zona rural tienen en promedio una probabilidad de 8,2% menos de asistir a 

clases. Asimismo, las estudiantes que tienen conectividad en el hogar en promedio tienen 

una probabilidad de 6,1% menos de asistir a clases, pero es importante recalcar que en 

este año la asistencia de las estudiantes a la educación no dependía de la conectividad en 

tanto que la educación era modalidad presencial. También, se evidencia que a medida que 

la edad de las estudiantes incrementa, estas tienen un 5,1% menos de probabilidad de 

asistir a clases, un resultado que difiere de lo mencionado por Paredes & Cuevas (2009) 

y Raccanello et al. (2009) quienes expresan que la probabilidad de asistir a clases 
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incrementa a medida que la edad de las estudiantes crece. Sin embargo, la diferencia 

posiblemente se debe a que nuestro rango de edad para el análisis es de 5 a 25 años y el 

signo negativo se podría aplicar a estudiantes en edad de culminar sus estudios básicos 

(aproximadamente 15 años).  

Tabla 8. Resultados efectos marginales – 2018  

 (1) 

VARIABLES asistclas 

  

conectividad -0.061*** 

 (0.0086) 

zona -0.082*** 

 (0.0082) 

edad -0.051*** 

 (0.0007) 

miemhogar -0.0029 

 (0.0038) 

  

Observations 8,093 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Nota. La tabla muestra los resultados de los efectos marginales mediante los cuales se 

puede realizar la interpretación de los coeficientes (véase anexo 4). 

3.3. Modelo logístico 2019 

En el análisis para el año 2019 presentado en la tabla 9 se determina que, de 

manera semejante al modelo estimado para el año 2018, en este modelo también la 

mayoría de las variables son estadísticamente significativas de forma individual. Por lo 

tanto, se demuestra que cada variable incluida en el modelo puede explicar la probabilidad 

de que las niñas y mujeres asistan o no a clases. 

Tabla 9. Significancia individual de variables – 2019  

 (1) 

VARIABLES asistclas 

  

conectividad -0.230** 

 (0.105) 

zona -0.886*** 

 (0.0994) 

edad -0.382*** 

 (0.0154) 

miemhogar -0.0340 
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 (0.0457) 

Constant 8.634*** 

 (0.381) 

  

Observations 3,248 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Nota. La tabla presenta los resultados de la estimación del modelo Logit del año 2019, en 

la que se muestra la significancia de las variables (véase anexo 5). 

En la tabla 10 se puede evidenciar que el modelo es global y estadísticamente 

significativo de acuerdo con su valor Prob ˃ chi2 ya que es menor al 5%. Además, se 

evidencia que el valor Pseudo R2 en este modelo también representa un buen ajuste para 

el desarrollo de la investigación. 

Tabla 10. Significancia global – 2019 

LR chi2 (4) = 933.25 

Prob > chi2 = 0.0000 

Pseudo R2 = 0.2468 

Nota. La tabla presenta los resultados de la estimación del modelo Logit del 2019, con 

respecto a la significancia global del modelo (véase anexo 5). 

Según la información de la tabla 11 se evidencia que la probabilidad de éxito del 

modelo Logit del año 2019 es muy buena ya que el porcentaje predicho correctamente 

fue de 77,40%. Esto significa que, de cada 100 estudiantes, el modelo predice 

correctamente a 77 de ellas. Del mismo modo, se comprobó que este modelo discrimina 

correctamente los datos debido a que el área bajo la curva de Roc se acerca a 1, al tener 

un valor de 0,83. 

Tabla 11. Resultados de la clasificación correcta de datos – 2019  

Supuestos de validación Resultados 

Porcentaje predicho correctamente 77,40% 

Área bajo la curva de Roc 83,14% 

Nota. La tabla muestra los resultados de la validad del modelo del año 2018 tomando en 

consideración el supuesto predicho correctamente (véase anexo 6) y el Área bajo la curva 

de Roc (véase anexo 7). 
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3.3.1. Interpretación de los efectos marginales   

En la tabla 12 se muestran los resultados de los efectos marginales para la 

interpretación del modelo. Podemos ver que las estudiantes que viven en la zona rural 

tienen en promedio una probabilidad de 12,4% menos de asistir a clases. Del mismo 

modo, las estudiantes que tienen conectividad en el hogar en promedio tienen una 

probabilidad de 3,2% menos de asistir a clases, no obstante, es necesario mencionar que 

en este año también la asistencia de las estudiantes a la educación no dependía de la 

conectividad ya que tenía modalidad presencial. Asimismo, se evidencia que a medida 

que la edad de las estudiantes incrementa, estas tienen un 5,3% menos de probabilidad de 

asistir a clases. 

Tabla 12. Resultados efectos marginales – 2019  

 (1) 

VARIABLES asistclas 

  

conectividad -0.032** 

 (0.0147) 

zona -0.124*** 

 (0.0134) 

edad -0.053*** 

 (0.0013) 

miemhogar -0.0047 

 (0.0064) 

  

Observations 3,248 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Nota. La tabla muestra los resultados de los efectos marginales a través de los cuales se 

puede realizar la interpretación de los coeficientes (véase anexo 8). 

3.4. Modelo logístico 2020 

En la tabla 13 se presenta información sobre el año 2020, en la que se puede 

evidenciar que el modelo estimado de este año es semejante al modelo del año 2018 y 

2019, debido a que la mayoría de las variables son estadísticamente significativas de 

forma individual. De tal manera que, dichas variables incluidas en el modelo explican con 

éxito la probabilidad de que las niñas y mujeres asistan o no clases. 
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Tabla 13. Significancia individual de variables – 2020  

 (1) 

VARIABLES asistclas 

  

conectividad 0.402** 

 (0.169) 

zona -0.609*** 

 (0.130) 

edad -0.385*** 

 (0.0201) 

miemhogar -0.0478 

 (0.0559) 

Constant 8.091*** 

 (0.499) 

  

Observations 1,843 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Nota. La tabla presenta los resultados de la estimación del modelo Logit del año 2020, en 

la que se muestra la significancia de las variables (véase anexo 9). 

Por otro lado, en la tabla 14 se evidencia que el modelo es global y 

estadísticamente significativo de acuerdo con su valor Prob ˃ chi2 puesto que es menor 

al 5%. Y se puede determinar también que el modelo tiene un buen ajuste ya que el valor 

Pseudo R2 es bueno. 

Tabla 14. Significancia global – 2020  

LR chi2 (4) = 561.95 

Prob > chi2 = 0.0000 

Pseudo R2 = 0.2479 

Nota. La tabla indica los resultados de la estimación del modelo Logit del 2020, con 

respecto a la significancia global del modelo (véase anexo 9). 

En la tabla 15 se muestra que la probabilidad de éxito del modelo Logit del 2020 

es muy buena, pues el porcentaje predicho correctamente fue de 75,80%, es decir, que de 

cada 100 estudiantes, el modelo predijo correctamente 76 de ellas. También se pudo 

comprobar que el modelo estimado de este año, al igual que los dos anteriores modelos, 

discrimina correctamente sus datos, en vista de que el área bajo la curva de Roc se acerca 

a 1 al tener un resultado de 0,83. 
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Tabla 15. Resultados de la clasificación correcta de datos – 2020  

Supuestos de validación Resultados 

Porcentaje predicho correctamente 75,80% 

Área bajo la curva de Roc 82,91% 

Nota. La tabla muestra los resultados de la validad del modelo del año 2018 tomando en 

consideración el supuesto predicho correctamente (véase anexo 10) y el Área bajo la 

curva de Roc (véase anexo 11). 

3.4.1. Interpretación de los efectos marginales 

En la tabla 16 se presentan los resultados de los efectos marginales del modelo. 

Podemos ver que las estudiantes que viven en la zona rural en promedio tienen una 

probabilidad de 9,1% menos de asistir a clases. Y a diferencia del modelo Logit del año 

2018 y 2019, en el año 2020 la variable conectividad ya tiene un efecto positivo sobre la 

asistencia a clases de las estudiantes, determinando que las estudiantes que cuentan con 

conectividad en su hogar tienen una probabilidad del 6% más de asistir a clases. Es 

importante mencionar que en este año por temas de pandemia, las instituciones educativas 

ya suspendieron las clases presenciales, por lo que, no todos los hogares contaban con 

conectividad y tampoco se concretaba la situación de la educación. Y por lo tanto, la 

adaptación de los hogares a la educación virtual no fue inmediata. Por otro lado, se 

muestra que a medida que la edad de las estudiantes incrementa, estas tienen un 5,7% 

menos de probabilidad de asistir a clases. 

Tabla 16. Resultados efectos marginales – 2020  

 (1) 

VARIABLES asistclas 

  

conectividad 0.060** 

 (0.0252) 

zona -0.091*** 

 (0.0191) 

edad -0.057*** 

 (0.0017) 

miemhogar -0.0071 

 (0.0083) 
  

Observations 1,843 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Nota. La tabla presenta los resultados de los efectos marginales por medio de los que se 

puede realizar la interpretación de los coeficientes (véase anexo 12). 

De acuerdo con los resultados obtenidos de la estimación de los modelos del año 

2018, 2019 y 2020 se observó que el principal factor que ha determinado el acceso a la 

educación en las mujeres es la zona de residencia ya que previo a la pandemia esta 

variable ya tenía un efecto negativo sobre la asistencia a la educación de las niñas y 

mujeres. Y durante la pandemia el efecto continuó siendo significativo puesto que al tener 

condiciones precarias de vida en esta zona no se logró una adaptación inmediata de los 

hogares a la conectividad para que sus hijas pudieran acceder a clases virtuales. Un 

resultado que es semejante a lo expuesto por Saito (2021) y Paredes & Cuevas (2009) 

quienes afirman que las estudiantes de los hogares socioeconómicos más desfavorecidos 

son más propensas a no asistir a clases, tomando en cuenta que al ser los hogares más 

vulnerables están ubicados en las zonas más alejadas, es decir, en la zona rural. Del mismo 

modo, Rodríguez (2020) coincide con el resultado ya que afirma que la ausencia de 

conectividad, es más frecuente en las zonas rurales lo que provoca que el acceso a la 

educación sea más complejo.  

En cuanto a la conectividad se obtuvo resultados semejantes a los resultados de 

Penna et al. (2020) quien afirma que las estudiantes que tengan los recursos de tecnología 

y conectividad tienen más oportunidades de estudiar, mientras que aquellas estudiantes 

con escasos recursos tienen menos posibilidades para mantenerse en este proceso virtual. 

En relación con la edad se obtuvieron resultados que difieren con lo expuesto por Paredes 

& Cuevas (2009) y Raccanello et al. (2009)quienes afirma que a medida que incrementa 

la edad de la mujer, esta tiene mayor probabilidad de completar sus estudios. Sin embargo, 

este resultado si es semejante a los resultados de Bertranou (2002) quien sostiene que para 

aquellas estudiantes del nivel de secundaria que toman la decisión de asistir o no a clases, 

la edad tiene un efecto negativo, es así como, la tasa de abandono estudiantil aumenta 

conforme aumenta la edad de las estudiantes. Por otro lado, se evidenció que la cantidad 

de miembros en el hogar, es decir, la presencia de hermanos mayores o menores no fue 

relevante para esta investigación, un resultado que difiere de lo mencionado por Giorguli 

Saucedo (2002), quien manifiesta que la deserción escolar es más probable que se 

presente desde los 13 a 16 años y al contar con la presencia de hermanos mayores o 

menores, la probabilidad de asistencia a clases en este rango de edad disminuiría. Sin 

embargo, es posible que esta diferencia se deba a que el rango de edad para nuestra 
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investigación es de 5 a 25 años, por lo cual, no tiene un efecto significativo dentro del 

modelo.   

En contraste con los resultados que se obtuvieron en esta investigación se presenta 

los resultados expuestos por Berlanga et al. (2020) en el informe publicado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) en donde manifiestan que la situación de la crisis 

educativa provocada por la pandemia del COVID-19 afectó en mayor magnitud al sector 

más vulnerable de la población como es el caso de aquellas personas que habitan en la 

zona rural, en vista de que la suspensión de las clases presenciales durante un tiempo 

considerable acrecentó las brechas de desigualdad en el sistema educativo. Y es que a 

pesar de las estrategias planteadas por los países para garantizar la continuidad formativa, 

no se tomó en cuenta que este plan de mejoramiento depende netamente de la 

disponibilidad de recursos con los que cuenten los hogares convirtiéndose dicha 

disponibilidad en la principal barrera para acceder o no a las distintitas propuestas 

educativas virtuales. De hecho, se debe mencionar que los niños, niñas y adolescentes de 

la zona rural siempre han tenido dificultades para acceder, permanecer y culminar su 

proceso formativo y ahora atraviesan una situación de mayor desventaja debido a que este 

grupo de estudiantes se enfrentan a mayores condiciones de exclusión en la educación 

por la falta de acceso a la conectividad y equipamiento en sus hogares. Mientras que la 

población estudiantil de la zona urbana tiene mayor probabilidad de acceso a la 

conectividad en los hogares, y por lo tanto, mayor probabilidad de continuar asistiendo a 

clases. 
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Conclusiones  

El acceso a la educación de las mujeres, como se ha señalado, es un proceso secuencial 

en el cual interfieren factores económicos, sociales e incluso factores inesperados que 

afectan al sistema educativo, como fue el cierre de las instituciones educativas a 

consecuencia de la pandemia del COVID-19. En conformidad con el análisis de los 

resultados obtenidos, se evidencia que una cuarta parte de la población femenina de 

Ecuador aún sigue rezagada del proceso formativo, lo que implica que la productividad 

del país se verá afectada a largo plazo, ya que como indica la teoría del capital humano, 

a mayor nivel de formación alcanzado por cada persona se percibe mayor productividad 

en las empresas, y por lo tanto mayor productividad nacional, otorgando mayores 

beneficios económicos para cada trabajador. No obstante, a pesar de las intenciones del 

gobierno y organizaciones por transformar al sistema educativo en un espacio de 

inclusión y equidad, se revela la existencia de cierto grado de desigualdad en la 

oportunidad de acceder y continuar con los estudios para la población femenina. Por lo 

tanto, se considera necesario aumentar la participación del gobierno para que se cumpla 

el cuarto objetivo planteado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sobre 

otorgar “Educación de Calidad”, de este modo disminuir la brecha en la educación para 

que todas las niñas y mujeres sean participes de este derecho y puedan tener mayores 

oportunidades de progresar. 

Por otro lado, las niñas y mujeres que si pertenecen al sistema educativo no tienen 

garantizada la continuidad y culminación de sus estudios, puesto que se evidenció que el 

principal determinante por el cual las estudiantes dejan de asistir a clases es la falta de 

recursos económicos y el hecho de que los hogares más vulnerables tienen menos 

probabilidades de culminar todos los años de educación que se requieren para obtener un 

título profesional. Por lo tanto, es recomendable que el gobierno invierta más en la 

educación con la finalidad de cambiar el sistema educativo, mejorar la infraestructura de 

las instituciones educativas, al igual que mejorar el equipamiento de dichas instituciones 

para que las estudiantes de bajos recursos tengan las mismas posibilidades de estudiar 

como aquellas estudiantes con mayores recursos económicos. Otros determinantes 

identificados en esta investigación que influyen en la inasistencia a clases, es la elección 

del trabajo sobre la educación y la falta de interés de las estudiantes por estudiar, factores 

que han puesto en evidencia la necesidad de diseñar políticas que fortalezcan el sistema 
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educativo y que aporten a la erradicación de la situación de pobreza en la que viven varios 

hogares ecuatorianos ya que se convierte en un obstáculo en el desarrollo de un estudiante. 

La probabilidad de que las niñas y mujeres accedan a la educación en Ecuador se vio 

afectada en el año 2020 por causa de la pandemia del COVID-19 ya que el sistema 

educativo y sus estudiantes no estaban preparados para adaptarse y continuar con el ciclo 

académico puesto que no todas tenían acceso a la conectividad y a los recursos 

tecnológicos. Esto disminuyó la probabilidad de que las mujeres sigan asistiendo a clases, 

en especial, aquellas estudiantes de la zona rural pues en esta zona la conectividad es 

deficiente y muchos hogares no cuentan con los recursos económicos para adquirir un 

plan de internet. Además se logró evidenciar que a medida que aumenta la edad de las 

estudiantes, tienen menos probabilidades de asistir a clases, en especial las estudiantes 

que están cursando la secundaria pues contrastando con la teoría en esta edad hay más 

posibilidades de que abandonen los estudios ya sea por su situación económica o por 

desmotivación. En este sentido, el gobierno debe diseñar programas públicos para ayudar 

a la población educativa con dispositivos tecnológicos, del mismo modo proponer que los 

planes de conectividad sean más accesibles para que todos los hogares ecuatorianos de 

menores recursos tengan la posibilidad contar con internet y también debe aplicar 

programas de alfabetización digital con la finalidad de que la comunidad educativa esté 

preparada para posibles eventos inesperados tomando en consideración que esta 

suspensión de las clases presenciales durante un largo tiempo profundizó las 

desigualdades preexistentes. Sin embargo, a pesar de las dificultades que implicó la 

drástica transformación de la educación presencial a la educación online, se puede afirmar 

que se está presentado una oportunidad para que el gobierno y la sociedad cambie el 

sistema educativo y lo mejoraré en beneficio de las y los estudiantes, con el fin de que la 

educación logre alcanzar un nivel más avanzado y los estudiantes tengan la posibilidad 

de acceder a nuevos métodos de aprendizaje que impulsen sus conocimientos. De este 

modo, se disminuiría los casos de pobreza de aprendizaje fortaleciendo el capital humano 

femenino.   
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Anexos 

Anexo 1. Modelo Logit 2018 

 

Anexo 2. Porcentaje predicho correctamente 2018 

 

Anexo 3. Área bajo la curva de Roc 2018 
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Anexo 4. Efectos marginales 2018 

 

Anexo 5. Modelo Logit 2019 

 

Anexo 6. Porcentaje predicho correctamente 2019 
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Anexo 7. Área bajo la curva de Roc 2019 

 

Anexo 8. Efectos marginales 2019 

 

Anexo 9. Modelo Logit 2020 
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Anexo 10. Procentaje predicho correctamente 2020 

 

Anexo 11. Área bajo la curva de Roc 2020 

 

Anexo 12. Efectos marginales 2020 
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