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Sobre la Publicación Nuevos Aportes a la Economía 
Esta publicación recoge las cinco mejores tesis del año en curso presentadas por los estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador para 
la obtención del título universitario en la Facultad de Economía. 
Para la selección de las cinco tesis publicadas, los trabajos han debido pasar un proceso riguroso. En primer lugar, para que una tesis escrita sea apro-
bada debe obtener como mínimo el 80% de la nota total y ello ocurre cuando el director y dos lectores conceden esa calificación. 
Además, en el proceso de aprobación de las tesis escritas el director de la investigación y los dos lectores tienen la potestad de sugerir la publicación. 
Cada uno de los trabajos que han sido distinguidos con esta mención son revisados por un profesor que no ha sido parte de los lectores y tampoco 
estuvo presente en la defensa oral de la tesis de grado. Este nuevo árbitro concede una nueva calificación que sirve como parámetro para escoger los 
trabajos mejor puntuados. 
Una vez seleccionados los trabajos con más alto puntaje, son enviados a la Fundación Hanns Seidel, la que se encarga de escoger las cinco tesis que 
serán publicadas. 
En estas condiciones, los trabajos aquí presentados cumplen con un riguroso proceso de selección por lo que se trata de una publicación académica.
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Presentación

En las últimas décadas el estudio de los fenómenos económicos ha ido adquiriendo mayor especialización tanto por la utilización de modelos 
probabilísticos de series temporales, así como por la evaluación de las políticas públicas a través de las herramientas de análisis de impacto. 
En este contexto, los temas clásicos sobre los que rondaban los análisis de los economistas, léase, pobreza, educación, desigualdad y bienestar, 
son tratados de manera más precisas mediante la utilización de microdatos. A la par del estudio de estos fenómenos, la nueva economía ha 
empezado a lidiar con fenómenos ligados a la sofisticación de los mercados financieros a través de la puesta en marcha del blockchain y las 
criptomonedas. 

En el presente dossier son tratados todos estos fenómenos bajo la lupa de metodologías estadístico-econométricas sofisticadas, que producen 
nuevos resultados en el ámbito del desarrollo humano, nivel socioeconómico y mercados financieros.

Por un lado, con respecto a la utilización de las criptomonedas, los autores del primer artículo de la revista llaman la atención sobre los 
principales factores socioeconómicos, entre estos, género, ingresos, vivienda y acceso a internet, que determinan el uso de este 
medio de pago. Así mismo, en lo referente a la corrupción dentro de la contratación pública, el segundo artículo de la presente compilación 
concluye que, la rotación de personal y las probabilidades de detección no influyen en los sobornos de la contratación pública. En lo que atañe al 
tercer artículo de la presente publicación, en la misma línea de la política pública, se subraya que el impacto del Bono de Desarrollo Humano, 
programa condicionado de transferencias monetarias, se tradujo en la disminución de carencias en áreas como educación, empleo, 
seguridad social y demás. Finalmente, el artículo que cierra la presente edición de nuevos aportes a la economía estudia los determinantes de la 
segregación escolar en el Ecuador, concluyendo que esta se explica por la desigualdad, la ruralidad y la tasa de abandono, así como por el 
género y la raza.

Sin duda alguna, este numero de la revista aportará de manera importante a las discusiones contemporáneas con respecto a los fundamentales 
macroeconómicos y entrega elementos para inscribirlos en el marco de la discusión y la necesidad de repensar que otra economía es posible. 

Mtr. Rubén Flores Agreda
Decano de la Facultad de Economía

Pontificia Universidad Católica del Ecuador
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Al servicio de la democracia, la paz y el desarrollo

Desde hace más de una década la Fundación Hanns Seidel y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a través de la Facultad de Economía, 
entablamos una relación de cooperación con el objetivo de fomentar la investigación y el debate sobre temas socioeconómicos.

El lema “Al servicio de la democracia, la paz y el desarrollo” caracteriza a la Fundación Hanns Seidel que trabaja desde 1985 en el Ecuador 
por su compromiso de fomentar una cultura democrática y plural, basada en los principios de libertad y tolerancia. En nuestra trayectoria de 
cooperación y apoyo a los distintos requerimientos de la sociedad ecuatoriana, hemos identificado tres líneas de trabajo fundamentales: el 
fortalecimiento institucional, la promoción del debate y la participación política de la sociedad civil, así como la integración política, social y 
económica.

En este marco, nos enorgullece poder otorgar también en el año 2023 el Premio Hanns Seidel a las mejores tesis de graduados de la Facultad 
de Economía y presentarlas en el libro anual “Nuevos aportes a la Economía”. Esperamos que la información contenida, pueda ser utilizada 
como insumo para un debate enriquecedor. Asimismo, auguramos a los ganadores, quienes hacen parte de esta publicación, que continúen por 
un sendero de nuevos conocimientos y aportes para fortalecer la Economía Social de Mercado.

Valeria Mouzas
Representante Regional para
Bolivia, Ecuador y Perú  
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 La presente investigación analiza a la segregación escolar por nivel socioeconómico e identifica sus determinantes para Ecuador en el 
periodo 2014-2019, mediante un modelo de regresión multivariado con un panel de datos por cantón; además de realizar un contraste con América 
Latina. Como principales resultados, se encontró que la desigualdad, la proporción del sector rural y la tasa de abandono mantienen una relación 
positiva respecto a la segregación escolar por nivel socioeconómico. Por otro lado, el aumento de la segregación escolar es mayor en los canto-
nes en donde la proporción de estudiantes mujeres y estudiantes considerados mestizos disminuye. Además, se evidencia hallazgos similares en 
otros países latinoamericanos, reconociendo las heterogeneidades del sistema educativo que posee cada país.

Palabras clave: Segregación escolar, desigualdad, INEVAL, índice socioeconómico, grupos desfavorecidos.
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 La educación constituye un ámbito central en el debate político, económico y social; dada la sensible relación que existe entre ella y el 
bienestar humano. En este sentido, es relevante estudiar a fondo cómo debería producirse y financiarse una política educativa que pueda ge-
nerar igualdad en las oportunidades (Stiglitz, 2000). La política educativa se torna crucial para mejores asignaciones en términos de igualdad y 
cohesión para el tejido social.

La educación permite que los individuos obtengan habilidades y capacidades esenciales para ser ciudadanos que participen continuamente den-
tro de la cultura, sociedad y economía (UNESCO, 2014). Sin embargo, existen distintos factores que no permiten a todas las personas acceder a 
la educación, ya sean geográficos, económicos, sociales, culturales, raciales, entre otros, de los que se desprende la segregación escolar. Murillo 
(2016), señala que esto se debe a que la educación limita su rol de enseñar al tomar en cuenta las características personales o sociales de los 
individuos, convirtiéndose en un factor que produce desigualdades y las potencia.

La segregación escolar es considerada un campo de estudio multidimensional. Autores como Orfield (1996), Gorard (2000), Murillo (2016) tienen 
definiciones similares para este concepto. Murillo (2016: 11) precisa a la segregación escolar como: “La distribución desigual de los estudiantes 
en las escuelas en función de sus características personales o procedencia social y cultural”. Es decir, individuos ya sea por su raza, género o 
nivel socioeconómico asisten a determinadas escuelas, mientras que otras escuelas están destinadas a individuos con diferentes características 
y formación.

A pesar de que la investigación sobre segregación escolar empezó a raíz de la sentencia dictada por la Corte Suprema de los Estado Unidos en 
1954, donde el separar a los estudiantes en diferentes escuelas en función de su color de piel se declaró ilegal, no fue hasta el año 2000 que 
en América Latina se tomo interés por la publicación de investigaciones de este tema. Aunque en la última década su estudio ha evolucionado, 
América Latina sigue contando con literatura escasa del tema, y además se ha enfocado principalmente en abordar a la segregación escolar por 
nivel socioeconómico, Murillo y Martínez-Garrido (2017) señalan que esto podría corresponder a que es el tipo que mas incide en la inequidad de 
la sociedad de la región.

Las consecuencias que provoca la segregación escolar perjudican negativamente a la enseñanza de los estudiantes más vulnerables y debilita 
su formación como ciudadanos, reduciendo las oportunidades que brinda el sistema educativo, de una relación escolar que se base en el respeto 
de la diversidad (Murillo, 2016). Florida y Mellander (2017) señalan que las consecuencias que produce la segregación escolar en los estudiantes 
menos favorecidos, no solo es la falta de recursos económicos, sino los efectos relacionados con las tasas más altas de delincuencia y deserción 
escolar, mortalidad infantil y enfermedades crónicas. En concordancia, Chetty et al. (2016) encuentran que la segregación escolar por nivel socioe-
conómico se asocia negativamente con la capacidad de los estudiantes de bajos ingresos para ascender en la escala económica.

Kessel (2018) indica que las plazas reservadas en las escuelas para niños de diferentes grupos socioeconómicos producen un menor nivel de 
segregación escolar que las prioridades basadas en la proximidad a la institución. En la misma línea, Caetano y Macartney (2020) subrayan la 
importancia que juegan los factores del vecindario en la explicación de la segregación escolar por nivel socioeconómico, al evidenciar que el 62% 
de la segregación escolar por raza y el 44% de la segregación escolar por ingresos es atribuible a factores del vecindario. De esta manera, la par-
ticipación de los hacedores de política pública es esencial cuando se intenta enfrentar la desigualdad de oportunidades a través de la educación.

Murillo (2016) y Martínez-Garrido (2017) son de los pocos investigadores que han estimado la magnitud y evolución de la segregación escolar por 
nivel socioeconómico para el caso ecuatoriano. Encontraron que para el año 2017, Ecuador tenía un grado de segregación de 0,47 para Educación 
General Básica y 0,35 para Bachillerato General Unificado, medido a través del índice de Gorard, el cual se interpreta como la tasa de estudiantes 
que tendrían que cambiar de escuela para lograr una distribución igualitaria dentro de un área geográfica.

De esta manera, la escaza información de este fenómeno ha impedido que se puedan diseñar políticas y acciones que eviten la segregación 
escolar en el sistema educativo del Ecuador. Por lo tanto, el interés de la presente investigación esta en analizar y establecer las condiciones 
socioeconómicas, geográficas, étnicas, escolares, etc. que se asocian con la segregación escolar por nivel socioeconómico en el caso ecuatoriano. 
Para ello, se pretende resaltar la importancia de este problema y contribuir con evidencia empírica que permita destacar la necesidad de tomar 
en cuenta políticas públicas educativas que fomenten un sistema educativo mas equitativo, que genere una sociedad mas justa e inclusiva. De 
tal manera, que estas políticas sean consideradas como una prioridad para generar mayores oportunidades y acceso a los individuos.

Introducción
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Por consiguiente, el objetivo principal de la investigación radica en analizar a la segregación escolar por nivel socioeconómico e identificar sus 
determinantes en Ecuador en el periodo 2014- 2019, además con los resultados obtenidos se realiza un contraste con otros estudios de América 
Latina.

El artículo se encuentra organizado de la siguiente manera, en la sección 2 se hace una revisión de la literatura partiendo de la teoría del capi-
tal humano y el crecimiento económico que permitirán dar paso a una definición de segregación escolar, discutiendo su dimensiones e índices 
y además, se explora evidencia empírica acerca de este fenómeno y sus determinantes, con un enfoque en Latinoamérica. En la sección 3 se 
expone la metodología que se va a emplear para cumplir con el objetivo de la investigación, la descripción de la fuente de los datos y variables 
del modelo a estimar, acompañado de una explicación en base a evidencia de la utilización de estas. En la sección 4 se presenta los resultados 
de los índices y de la estimación del modelo que permite identificar factores que aumentan la segregación escolar, se discuten los hallazgos y 
se presenta un contraste con América Latina. Finalmente, en la sección 5 se presentan las conclusiones de la investigación, las cuales incluyen 
una síntesis de lo realizado e implicaciones para el caso ecuatoriano.



Paola Monserrath Chávez Espinosa

Nuevos Aportes a la Economía 2023

28

Crecimiento económico y educación
 Las distintas escuelas del pensamiento económico contribuyeron a la construcción de la teoría del capital humano, en particular la escue-
la clásica que es donde nace este concepto cuando Smith (1776), reconoce que “el hombre ha sido educado a costa de mucho trabajo y tiempo y 
debe poder realizar un trabajo que le reembolse el costo de su formación con al menos, los beneficios ordinarios de un capital de igual valor”. De 
esta manera, se sostiene que las remuneraciones se pagarían de acuerdo con si el trabajador usa fuerza bruta o si ha realizado alguna inversión 
previa o especialización que le permita tener un mejor desenvolvimiento en determinada ocupación. Por lo tanto, la formación de las personas 
se vuelve relevante para generar un mejor desempeño.

Becker (1964) y Schultz (1960) son los primeros en reconocer y realizar análisis económicos con el concepto de capital humano. Sin embargo, 
Becker (1964) es quien desarrolla formalmente la Teoría del Capital Humano definiendo a capital humano como el conjunto de características o 
capacidades productivas desarrolladas por conocimientos aprendidos, mostrando una relación entre educación e ingresos. La formación en edu-
cación es considerada como un factor productivo, ya que tanto los conocimientos adquiridos por una persona al igual que los bienes de capital, 
tienen durabilidad, son productivos, y su productividad puede ayudar a generar riqueza. En este sentido, lo único que diferencia al capital humano 
de otro tipo de forma de capital es que las habilidades son intrínsecas a cada individuo (Trávez, 2016).

Esta teoría considera que las personas son las que deben decidir si desean invertir o no en su educación, tomando en cuenta los beneficios que 
podrán obtener en el futuro, así como también los costos de esa formación. Esta decisión se verá afectada por la comparación de las remunera-
ciones que van a percibir si invertir o no en educación. Becker (1964) desarrolla esta relación a través de la oferta y la demanda, entendiendo que 
a medida que el nivel de educación es mayor van a aumentar las habilidades y capacidades.

La afirmación de que el capital humano podría generar crecimiento económico sostenido a largo plazo fue una de las características críticas de 
la literatura iniciada por Lucas (1988) y Romer (1990). Posteriormente, Mankiw Romer y Weil (1992) indicaron que el capital humano es incapaz de 
generar crecimiento endógeno. A continuación, una nueva visión ganó influencia, siguiendo los estudios de Benhabib y Spiegel (1994), Pritchett 
(2001) y Bils y Klenow (2000), según los cuales el papel del capital humano en el crecimiento económico ha sido exagerado. Sin embargo, Cohen y 
Soto (2007) señalan que este debate constante de la literatura se ha caracterizado por el error al establecer una medida al capital humano tanto 
conceptual como empíricamente, para lo cual indican que la mejor aproximación al capital humano ha sido los años de educación.

Además, Schultz (1992) sostiene que el capital humano es un determinante importante del crecimiento económico moderno y un factor central 
para explicar las diferencias en el ingreso per cápita entre países. En donde se evidencia que, los retornos de la educación son a menudo sustan-
ciales tanto a nivel del individuo privado como a nivel de la sociedad.

Accinelli et al. (2007: 99) establecen que a pesar de que la evidencia empírica ha mostrado que el desarrollo de capital humano no es una condi-
ción suficiente para alcanzar el crecimiento, esto si es una condición necesaria, para lo que indican que “no hay país que ha alcanzado una senda 
de alto crecimiento económico sin una inversión continua en capital humano”. Asimismo, resaltan que para sortear las trampas de la pobreza es 
necesario la acumulación de capital humano y no solo de capital físico.

De esta manera, la literatura apunta a que la inversión en educación debe ser constante y estar de la mano con el crecimiento. Y dicha educación 
debe tener como aspecto fundamental la calidad e inclusión a todos los estudiantes, no es suficiente con cubrir todos los niveles de educación 
sino no se tiene una cobertura total y no hay calidad en la misma. Dado que, la manera en que el capital humano podrá acumularse será supo-
niendo la inexistencia de factores externos que impidan el acceso a esta formación.

Segregación y educación
 De acuerdo con Madaria y Vila (2020), existe un consenso en situar al origen de las investigaciones sobre segregación escolar, definida 
como la distribución desigual de los estudiantes y la asimetría del sistema educativo, cuando la Corte Suprema declaró ilegal a la segregación 
racial en las escuelas de Estados Unidos en el año 1954. Valenzuela et al. (2010) define como desigualdad distributiva en el sistema educativo 
entre alumnos de diferentes condiciones sociales y económicas a la segregación escolar. Vázquez (2012) entiende a la segregación escolar como 
un fenómeno multidimensional, que puede definirse como la distribución desigual de grupos con determinado atributo como raza, género o nivel 
socioeconómico a lo largo de unidades organizativas como barrios, trabajos o escuelas. Por su parte, Bellei et al. (2016) define a la segregación 
escolar como el fenómeno por el cual los estudiantes se distribuyen desigualmente en las escuelas en función de sus características personales, 
culturales o sociales.

Revisión de Literatura
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Una de las primeras y más famosas evaluaciones del sistema escolar fue realizada en Estados Unidos conocida como “Informe Coleman”. Cole-
man (1966) comprobó que, en la gran mayoría de los casos, las diferencias en los logros de los estudiantes estaban dadas por las características 
personales de los estudiantes y no por las diferencias físicas entre escuelas (Downey y Condron, 2016). A partir de ello, se logró apreciar las 
desigualdades y la naturaleza asimétrica del sistema educativo que impide el acceso a la formación educativa a todos los estudiantes para que 
generen capital humano. Lo cual ha provocado la formación de grupos socialmente menos favorecidos que son sensible a cambios en el entorno 
educativo (Alegre, 2010). Desde entonces se ha continuado con investigaciones que abordan la segregación dentro del sistema educativo.

Dicho fenómeno genera brechas en el aprendizaje entre los estudiantes mas favorecidos y menos favorecidos, por ejemplo, aquellos estudiantes 
con mayores y menores recursos económicos. Por lo que, en la medida en que la brecha aumenta no solo impide el aprendizaje, sino que también 
contribuye a convivir en una sociedad menos justa e inequitativa, lo cual aumenta la exclusión social. Además, Gorard (2013) indica que la segre-
gación escolar influye en varios aspectos de los estudiantes durante su proceso educativo como en sus aspiraciones a largo plazo; resaltando que 
al crecer en entornos más segregados los alumnos tienden a tener profesores menos calificados, materiales deficientes, edificios poco adecuados 
y experimentan un mayor nivel de delincuencia.

Gasparini et al. (2011) plantea que el papel de las escuelas se centra en ser un entorno de integración social en donde los estudiantes aprenden 
a convivir con personas de distinta condición económica, social y cultural. Sin embargo, la segregación escolar debilita este papel cohesionador 
de las instituciones educativas. Por lo cual, el estudio y análisis de este fenómeno se vuelve fundamental para que se puedan implementar po-
líticas públicas enfocadas en una distribución igualitaria de los estudiantes en donde no se tomen en cuenta las características personales de 
los estudiantes como diferenciador.

Medición de la segregación escolar
 A lo largo del tiempo, la medición de la segregación escolar ha avanzado conforme a las aportaciones de la segregación espacial y resi-
dencial. Massey y Denton (1998) clasificaron los índices de segregación en cinco dimensiones: igualdad o uniformidad, exposición, concentración, 
centralización y agrupamiento. De las cuales, solo la dimensión de igualdad y exposición son válidas para la medición de segregación escolar, ya 
que el resto de las dimensiones se ajustan a la distribución espacial o superficie. Por un lado, la dimensión de igualad o uniformidad representa 
el grado de desbalance en el cual los distintos grupos se encuentran distribuidos entre las unidades de medición (geográfico, étnico, cultural). 
En donde el grupo estará segregado si la distribución entre las unidades de medición es mas desigual. Mientras que, la dimensión de exposición 
indica la probabilidad de interacción entre los distintos grupos, y el grado de segregación se dará conforme al aislamiento relativo de un grupo 
respecto a otros.

El uso de los índices de segregación ha resultado controversial en la discusión académica, incluso Gorard y Taylor (2002) han hablado de una 
“guerra de índices”, donde la mayoría de los argumentos combinan desacuerdos normativos sobre las propiedades deseables en un índice de 
segregación. Sin embargo, Allen y Vignoles (2006) descartan la existencia de un índice de segregación perfecto, dado que cada uno tiene pro-
piedades diferentes e incorpora diferentes juicios de valor sobre la naturaleza de la segregación. Cabe señalar que, no existe una comparación 
entre índices de diferentes dimensiones ya que miden aspectos distintos. Por ello, el índice de aislamiento, perteneciente a la dimensión de 
exposición, tiene dos características que lo distingue de los índices de igualdad, es asimétrico y no invariante en la composición.

El índice de disimilitud se ha establecido mucho tiempo como el más popular. Esto debido al cumplimiento de propiedades estadísticas y su fácil 
comparabilidad por la familiaridad con los investigadores. Sin embargo, el uso de este índice no está exento de controversias. El mayor proble-
ma de éste es que sus resultados dependen del tamaño relativo del grupo minoritario, es decir, el tamaño de la población minoritaria debe ser 
grande en comparación con el número de unidades de organización. Cortese et al. (1976) afirman que, debido a que el índice no siempre tiene 
una composición invariante, no es confiable para comparar sistemas con diferentes composiciones ni para medir la evolución de la segregación 
a lo largo del tiempo.

A diferencia del índice de disimilitud, el índice de la raíz cuadrada cumple con todos los axiomas de un buen índice (composición invariante, 
simetría en grupos, principio de transferencias, equivalencia organizacional y simetría entre tipos). Esto vuelve factible la posibilidad de dividir 
el índice en dos partes: segregación intrasectorial y segregación intersectorial; por ello, es conveniente usarlo cuando se busca hacer compara-
ciones entre escuelas públicas y privadas. Sin embargo, Gorard y Taylor (2002) señalan que este índice tiende a mostrar valores equivocados y 
alejados de la realidad.

El índice de Gorard es una variación del índice de disimilitud en la que se corrige la influencia del tamaño del grupo minoritario. Por lo que, lo 
convierte en el único índice capaz de separar el crecimiento relativo general de los cambios en la distribución de las unidades de organización. 
El valor del índice estaría dado por el nivel relativo de segregación en comparación con la uniformidad y la segregación completa.
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Gorard y Taylor (2002) definen al índice de Gorard como medida de uniformidad fuertemente invariante de composición y apropiado para un estu-
dio de cambios a lo largo del tiempo. Así mismo, Murillo (2016) señala que este índice es el menos sensible a cambios en la composición de las 
unidades educativas y tiene como ventaja no verse afectado al tamaño del grupo minoritario, lo cual permite la comparación de sistemas con 
distintos pesos y permite el análisis de la evolución del indicador a través del tiempo (Murillo, 2016). Mientras que, el índice de Disimilitud basa 
su justificación en las propiedades estadísticas que posee, la comparabilidad y facilidad en su comprensión.

A pesar de sus diferencias, la interpretación del índice de disimilitud y de Gorard es similar, ya que ambos proporcionan un indicador de porcen-
taje de estudiantes que se encuentran en el grupo minoritario, que deberían cambiar de escuela para obtener una distribución homogénea entre 
los dos grupos. Además, Allen y Vignoles (2006) plantean que, dadas las propiedades y juicios de valor diferentes sobre la segregación escolar, el 
investigador es el que debe adoptar el índice para medir la segregación que más se alinee con el objetivo que persigue.

Evidencia empírica
 Arcidiácono et al. (2014) realizan un análisis de la evolución de los niveles de segregación en América Latina, en el cual concluyen que 
la segregación escolar empobrece el rol cohesionador de la escuela como ámbito de integración social, en el cual los estudiantes aprenden a 
convivir con personas de distinta condición económica, social y cultural. Los alumnos de hogares más pobres parecen estar segregados en las 
escuelas públicas del resto de la población, con cada vez menos interacciones con niños y jóvenes de otros estratos sociales.

Murillo y Martínez-Garrido (2017) al estimar la magnitud de la segregación escolar en América Latina, encuentran que en promedio el índice de 
segregación escolar socioeconómica de los países de América Latina es de 0,56 cifra que puede ser considerada casi de hipersegregación según 
Glaeser y Vigdor (2001). Además, señalan que los países con una mayor diferencia entre la segregación de los grupos más y menos desfavorecidos 
son Colombia y Chile con 0,1 puntos de diferencia y Ecuador con 0,09 puntos. Asimismo, Murillo y Martínez-Garrido (2017) en un estudio del caso 
ecuatoriano encuentran que para el año 2017 el Ecuador enfrenta un desafío en su sistema educativo al obtener un valor de 0,40 en segregación 
escolar por nivel socioeconómico, medido a través del índice de disimilitud. En donde la provincia de Los Ríos, Galápagos y Cotopaxi se encuen-
tran con la mayor segregación y Pichincha, Santa Elena y Napo son las menos segregadas.

Córdoba et al. (2017) encuentran que para el caso de Chile la segregación escolar por nivel socioeconómica estaría explicada por tres factores: 
institucionales (cobros y procesos de selección de estudiantes por parte de las escuelas), socioculturales y de contexto (valoraciones y compor-
tamientos de las familias frente a la elección de escuela). Además, evidencia que la segregación residencial solo tiene incidencia parcial en la 
segregación escolar por nivel socioeconómica, dado que, la capacidad de movilizarse es un factor dominante entre ambos fenómenos. Por lo cual, 
la segregación residencial tendría mayor efecto en estudiantes de bajo estrato socioeconómico que se encuentran en escuelas en las inmedia-
ciones de sus hogares, a diferencia de los estudiantes en estratos socioeconómicos superiores que recorren distancias menores porque tienden 
a movilizarse más entre sus hogares y escuela.

Marcotte y Dalane (2019) con el objetivo de examinar el efecto de la expansión de las escuelas autónomas (charter school) sobre la segregación 
socioeconómica en la educación pública estadounidense, utilizan como variable dependiente al índice de disimilitud y como variables indepen-
dientes a las condiciones económicas, características demográficas y características de las escuelas privadas. En todos los modelos que realizan, 
encuentran evidencia de que la segregación socioeconómica aumenta con la proporción de estudiantes matriculados en escuelas autónomas, 
aunque el tamaño del efecto no es grande. Demostrando de esta manera que, en los distritos escolares más grandes del país, la segregación 
socioeconómica creció más rápido en el sector de las escuelas autónomas que en las escuelas públicas tradicionales.

Vázquez (2012) realiza una investigación en países de América Latina donde identifica que las determinantes de la segregación escolar por nivel 
socioeconómica están dadas por las características sociales, económicas y espaciales, además de la influencia del sector privado en la educación. 
Dado que, Marcotte y Dalane (2019) señalan que la desigualdad de ingresos genera una división entre los estudiantes, ya que niños provenientes 
de familias con mayores recursos son más probables de asistir a escuelas con mayores recursos y con estudiantes de antecedentes familiares 
similares, lo que genera una división entre estudiantes y por lo tanto, se evidencia la características económicas como un determinante. En cuan-
to a las características espaciales, los compañeros y las interacciones sociales entre estudiantes tienen un papel clave en el desarrollo de los 
adolescentes en los vecindarios y en sus expectativas del retorno de la educación (Brewer y McEwan, 2009). Asimismo, la evidencia señala que el 
sector rural ha sido caracterizado por altos niveles de escasez y falta de acceso a necesidades básicas. Finalmente, el tener como opción a una 
escuela privada, se vuelve un mecanismo que diferencia al nivel socioeconómico de distintos grupos y es una consecuencia de la competencia 
en un contexto donde existen fuertes distinciones grupales (Marcotte y Dalane, 2019). Sin embargo, Vázquez (2012) al analizar los resultados ob-
tenidos concluye que, la existencia de una oferta privada por sí sola no constituye una fuente potencial de segregación por nivel socioeconómico 
a menos que las escuelas privadas ofrezcan algo que las públicas no puedan o se les dificulte ofertar.
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En la misma línea, Gasparini et al. (2011) encuentran que en Argentina el crecimiento de la segregación escolar coincide con el aumento de la 
desigualdad. Además, destaca la importancia que juega el sector privado en este fenómeno, dado que, al ofrecer un servicio diferenciado, solo las 
familias con un nivel socioeconómico mayor podrán costearlo. De esta manera, se crea una desigualdad en la distribución de estudiantes entre 
estudiantes de escuela publica y privada. Finalmente, menciona que la segregación escolar experimenta una relación relevante con la segrega-
ción residencial, debido a que es posible que los padres de los estudiantes vivan en determinados barrios en función de su nivel socioeconómico 
en donde puedan escoger instituciones educativas mas cercanas.
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 Se utilizará como fuente de datos la encuesta de factores asociados aplicada en la evaluación Ser Bachiller, llevada a cabo por el Insti-
tuto Nacional de Evaluación Educativa (INEVAL), en los periodos escolares 2014-2019. La evaluación es realizada a todos los estudiantes de 3ero 
de Bachillerato General Unificado, con el objetivo de observar el desempeño y destrezas alcanzadas al culminar el bachillerato. La encuesta de 
factores asociados es aplicada a estudiantes, padres de familia, docentes e instituciones con la finalidad de contextualizar las características 
del entorno del estudiante y cómo esto impacta en su desempeño académico (INEVAL, 2017). Sin embargo, desde el periodo 2016-2017 dejan de 
existir los cuatro componentes mencionados, y únicamente se tiene la encuesta de factores asociados realizada a los estudiantes y a su familia.

Para medir la segregación escolar por nivel socioeconómico y analizar su evolución en el periodo de estudio, se empleará los índices de Disimi-
litud y Gorard pertenecientes a la dimensión de igualad o uniformidad. Esto debido a que, lo que se busca representar en esta investigación es 
el grado de desbalance en el cual los distintos grupos se encuentran distribuidos entre niveles socioeconómicos. Descartando la dimensión de 
exposición, la cual no se alinea al objetivo.

La elección de los índices responde a que, el índice de Gorard es considerado como medida de uniformidad fuertemente invariante de composi-
ción, lo cual resulta apropiado para analizar cambios a lo largo del tiempo y que no se ve afectado al tamaño del grupo minoritario. Por otro lado, 
el índice de disimilitud posee propiedades estadísticas deseable, fácil comparabilidad y facilidad en la comprensión de sus resultados, además 
de su popularidad entre los investigadores que permitirá realizar contrastes. Como se ha mencionado, el índice de la raíz cuadrada es convenien-
te usarlo cuando se busca hacer comparaciones entre escuelas públicas y privadas, lo cual no es el objetivo de esta investigación y por ello ha 
sido descartado de la medición.

La finalidad de obtener tanto el índice de Disimilitud como el de Gorard, es realizar una comparación entre índices por que ambos poseen una 
interpretación similar al proporcionar el porcentaje de estudiantes que deberían cambiar de escuela para obtener una distribución homogénea 
entre grupos.

Para el cálculo de los índices descritos, se utilizará específicamente la variable “índice socioeconómico (ISEC)” creada por el INEVAL, la cual pre-
senta una caracterización de los estudiantes a través de un conjunto de variable económicas y sociales, considerando variables del individuo, 
familia y hogar. Para su elaboración, se identificaron un conjunto de variables observables que puedan explicar al fenómeno socioeconómico, las 
cuales están agrupadas en variables latentes (INEVAL, 2017). A partir de ello, el INEVAL definió que las variables latentes mas representativas son 
la educación de los padres, los servicios y bienes del hogar; esta identificación permitió la construcción del ISEC a través de tres fases: determi-
nación del número de factores, generación de los índices parciales y generación del índice global1.

Metodología

Índice de Disimilitud

X1i: número de estudiantes del grupo minoritario
en la escuela i
X2i: número de estudiantes del grupo mayoritario en la 
escuela i
X1 y X2: número total de estudiantes minoritarios y 
mayoritarios en todas las escuelas de la provincia

X1i: número de alumnos del grupo minoritario en
la escuela i
X1i: número total de estudiantes del grupo minoritario en 
todas las escuelas de la provincia
Ti: número total de alumnos en la escuela i
T: número total de alumnos de la provincia

Índice de Gorard

D= 1
2

k X1i

X1

X2i

X2i=1
G= 1

2
k X1i

X1

Ti

Ti=1

1 Acceso metodológico: Instituto Nacional de Evaluación Educativa. (marzo 2017). Índice socioeconómico Ser Estudiante Ser Bachiller: Dirección de Investigación Educativa.
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La definición del grupo minoritario y mayoritario y la utilización de variables categóricas mutuamente excluyentes que los índices de segregación 
escolar plantean, se realizará de acuerdo con la metodología utilizada por Vázquez (2012), Murillo (2016), Murillo y Martínez-Garrido (2017) plantean 
en donde transforma el ISEC de un variable continua a una variable binaria tomando el primer decil de la distribución del índice socioeconómico 
como grupo minoritario. Esta metodología tiene como propósito enfocar el análisis en los estudiantes que comúnmente son los mas excluidos 
y vulnerables del sistema educativo, en comparación de los demás estudiantes en la parte superior del índice socioeconómico. De acuerdo con 
Singh et al. (2011), los grupos socioeconómicamente desfavorecidos experimentan tasas de mortalidad y morbilidad significativamente más altas, 
lo cual impide a estos grupos generar capital humano dentro del sistema educativo. Además, Morgan et al. (2009) indican que niños de hogares 
de nivel socioeconómico bajo tienen aproximadamente el doble de probabilidades que los de hogares de alto nivel socioeconómico de mostrar 
problemas de comportamiento y de habilidades relacionados con el aprendizaje.

Con el objetivo de identificar los determinantes de la segregación escolar por nivel socioeconómico para el caso ecuatoriano, se realizará un 
modelo econométrico de regresión multivariado construyendo un panel de datos por cantones con los niveles de segregación escolar obtenidos 
para cada uno y para cada periodo escolar. La ventaja de una estimación por panel de datos es que permite controlar por heterogeneidad no 
observada a través de efectos fijos. Además, se pueden controlar aquellos factores educativos en los cantones o periodos que no cambien en el 
tiempo, lo cual elimina problemas de endogeneidad entre las variables a utilizar.

Se usará como variable dependiente el índice de segregación escolar por nivel socioeconómico y para las variables independientes se usará la 
metodología utilizada por Vázquez (2012), donde demuestra que la desigualdad de ingresos, características demográficas y proporción del sector 
privado son factores que contribuyen a la explicación de un mayor o menor nivel de segregación escolar. Además, indica que la tasa de asistencia 
a las instituciones educativas resulta ser una variable significativa, que permite controlar la heterogeneidad por deserción de los estudiantes. 
Asimismo, se usará lo expuesto por Marcotte y Dalane (2019), quienes utilizan como variables independientes a las condiciones económicas, 
características demográficas y características de las escuelas privadas. Específicamente, para considerar las condiciones económicas de cada 
cantón, se empleará el valor agregado bruto (VAB) per cápita, el cual recoge el valor añadido per cápita elaborado por cada industria o sector en 
los procesos productivos de bienes y servicios finales producidos en cada cantón.

ISEC

Nivel de educación
de los padres

Bienes del hogar

Educación de la madre
Educación del padre

No de computadoras 
No de television
No de celulares

Teléfono fijo 
Conexión a internet 
No de baños

Servicios

Fuente: INEVAL 2017 
Elaboración: Monserrath Chávez
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De acuerdo con la evidencia empírica mencionada, la utilización de las variables en el modelo a estimar también es respaldada por autores como 
Córdoba et al. (2017), quienes encuentran que las características institucionales, socioculturales y de contexto son determinantes de la segrega-
ción escolar socioeconómica, y además indica que la segregación residencial es el factor mas relevante. De la misma manera, Santos y Elacqua 
(2016) señalan que la segregación escolar se vería afectada por el lugar de residencia de los estudiantes, las preferencias de los padres y las 
barreras de entrada establecidas por las instituciones.

VARIABLE DEPENDIENTE

VARIABLES INDEPENDIENTES

Índice de segregación escolar por nivel socioeconómico 
(Índice de Disimilitud y de Gorard)

Desigualdad de ingresos Desigualdad de ingresos.

Proporción de estudiantes en escuelas del sector rural.

Proporción de estudiantes en escuelas del sector privado.

Condiciones económicas per capita en los cantones.

Deserción de los estudiantes.

Participación del sector rural

Participación del sector privado

Valor agregado bruto (VAB)

Tasa de abandono

Porcentaje de estudiantes que deberían cambiar de 
escuela para obtener una distribución uniforme entre 
grupos.
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Segregación escolar por nivel socioeconómico
 Conforme a los objetivos planteados, se presenta a continuación un análisis de la magnitud de la segregación escolar por nivel socioeco-
nómico en los periodos escolares 2014-2019 en los estudiantes de 3ero de Bachillerato General Unificado (BGU) para el Ecuador, sus provincias y 
cantones.

Los resultados del cálculo del índice de Disimilitud y el índice de Gorard, toman valores de 0 a 1 y como se señalo anteriormente, este valor 
representa el porcentaje de estudiantes que deberían cambiar de escuela para obtener una distribución uniforme entre grupos (minoritario y 
mayoritario). Por ejemplo, si el valor del índice es 0.5, significa que el 50% de los estudiantes del grupo minoritario (primer decil de la distribución 
ISEC) tendrían que cambiarse de escuela para lograr una representación uniforme entre el grupo minoritario y el resto de la distribución.

Para la interpretación de los índices de segregación escolar, se consideran distintos niveles de segregación según la variación porcentual del índi-
ce. Murillo y Martínez Garrido (2017) exponen tres niveles de segregación, baja cuando se toman valores entre 0% y 30%, moderada valores entre 
30% y 60%, y alta cuando es mayor a 60%. Por otro lado, Massey y Denton (1989) plantean que valores menores al 20% se considera segregación 
baja, valores entre 20% y 40% es segregación moderada, segregación alta cuando el valor esta entre el 40% y 60%, y valores superiores al 60% 
determinan como segregación muy alta, valor al que Glaeser y Vigdor (2001) denominan como hipersegregación.

Para el análisis de los resultados obtenidos se usará la interpretación expuesta por Massey y Denton (1989) y el concepto utilizado por Glaeser y 
Vigdor (2001). Por lo tanto, los resultados se encontrarán presentados en cuatro niveles de segregación:

  1. Baja: menor al 20%        3. Alta: entre 40% y 60%
  2. Moderada: entre 20% y 40%      4. Hipersegregación: mayor al 60%

Tabla 1: Segregación escolar por nivel socioeconómico de los estudiantes de 3ero de BGU en Ecuador en los periodos 2014-2019, medido 
a través de índice de Gorard.

Como indica la tabla 1, a nivel nacional el índice de Gorard tiene una variación entre 30.53% y 45.70%, siendo el periodo 2014-2015 con mayor 
segregación escolar por nivel socioeconómico. Es decir, que para este periodo escolar se debían cambiar de escuela el 45% de alumnos de BGU 
pertenecientes al grupo minoritario para que se logre una distribución homogénea entre los estudiantes. De esta manera, según Massey y Den-
ton (1989), se considera tanto en el periodo mas alto de segregación socioeconómica del Ecuador como en el resto de los periodos de estudio, 
que el país se encuentra en un nivel segregación escolar moderado y alto. Además, considerando que el cálculo ha sido realizado a través del 
índice de Gorard es factible según Murillo (2016), realizar un análisis de la evolución del indicador a través del tiempo.

Gráfico 1: Evolución de la segregación escolar por nivel socioeconómico en Ecuador de los estudiantes de 3ero de Bachillerato BGU, me-
dido a través del índice de Disimilitud.

Resultados

PERIODO ESCOLAR

ÍNDICE DE GORARD

2014-2015   2015-2016   2016-2017   2017-2018   2018-2019  

45.70% 44.70% 31.20% 36.82% 30.53%

Fuente: INEVAL 2014-2019 
Elaboración: Monserrath Chávez
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En el Gráfico 1 se puede observar que este fenómeno ha tenido un decrecimiento. Sin embargo, existe una excepción en el periodo escolar 2017-
2018 dado que se evidencia un aumento de 6% de la segregación escolar con respecto al periodo 2016-2017. Gorard et al. (2013) señalan que 
las variaciones en los índices pueden responder a la alteración del tipo y la diversidad del financiamiento de las escuelas (públicas, privadas o 
mixtas) presentes en el sistema educativo. De la misma manera, Vázquez (2012) determina que la proporción del sector privado es una de las 
determinantes de los cambios en la segregación escolar.

Las estadísticas presentadas por el INEVAL indican que para el periodo 2017-2018 el 19.5% de las instituciones educativas representaban al sector 
privado. Mientras que, para el periodo 2016- 2017 el sector privado representaba el 17.7% del total de instituciones educativas. Por lo que, siguien-
do el enfoque de Vázquez (2012) y Gorard et al. (2013), se puede plantear la posibilidad de que el aumento del 6% que existe del periodo 2016-2017 
al 2017-2018 se deba al aumento de la participación del sector privado en la educación.

Gráfico 2: Niveles de segregación escolar por nivel socioeconómico de los estudiantes de 3ero de BGU en Ecuador en el periodo 2017-
2018, medido a través de índice de Disimilitud y de Gorard.

Fuente: INEVAL 2014-2019 
Elaboración: Monserrath Chávez
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En el periodo escolar 2017-2018, se puede observar en los dos mapas del Gráfico 2 que la provincia de Pastaza ubicada en la región Amazónica 
llega a un nivel de hipersegregacion a través del índice de Disimilitud y a un nivel alto medido a través del índice de Gorard. Los resultados repre-
sentan que el 61.69% de los estudiantes de BGU pertenecientes al grupo minoritario deben cambiarse de escuela para que no exista distinción 
entre estudiantes por su nivel socioeconómico en la provincia de Pastaza.

Esta provincia se ha caracterizado por tener un rezago y un gran reto en el sistema educativo, en donde las autoridades han mantenido una cons-
tante petición de apoyo para las instituciones educativas. Además, en los resultados educativos presentador por el INEVAL se dio a conocer la 
necesitad de focalizarse en el área rural de Pastaza, que es donde se encuentra mas de la mitad de su población y donde se evidencia un elevado 
porcentaje de abandono y rezago escolar frente a los promedios nacionales.

Vázquez (2012) resalta que el elevado nivel se segregación escolar socioeconómica disminuye las posibilidades de conocer y exponer códigos, 
conductas y convivencias necesarias para la sociedad. Por consiguiente, al tener un nivel de hipersegregacion de casi el 62%, se podría estar 
provocando un daño en la cohesión e integración de la sociedad, contribuyendo a la exclusión entre estudiantes en dicha provincia. De la misma, 
Wilson (1987) menciona que esta problemática, podría estar relacionada con la falta de convivencia entre el grupo minoritario y mayoritario a 
causa de la desatención del trabajo en el área educativa y los problemas sociales, como el rezago del sistema educativo que enfrenta Pastaza.

Gráfico 3: Segregación escolar por nivel socioeconómico de los estudiantes de 3ero de Bachillerato BGU en las provincias del Ecuador 
en el periodo 2018-2019.

Fuente: INEVAL 2017-2018 
Elaboración: Monserrath Chávez
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Como se pudo evidenciar anteriormente, el periodo escolar con segregación socioeconómica mas bajo es el 2018-2019, donde alcanza un valor de 
34.19% medido a través del índice de Disimilitud y el 30.53% medido con el índice de Gorard, valores considerados como segregación moderada 
según expone Massey y Denton (1989). El Grafico 3 muestra que, en este periodo la provincia de Chimborazo, Morona Santiago y Orellana alcanzan 
un nivel de segregación alta con valores medidos a través del índice de Disimilitud de 50.26%, 47.41% y 42.91% respectivamente. Resultados edu-
cativos presentados por el INEVAL, indican que la provincia de Morona Santiago tiene un bajo nivel socioeconómico. Mientras que, Chimborazo y 
Orellana se caracterizan por tener un nivel socioeconómico medio.

Vázquez (2012) establece que la desigualdad podría jugar un rol esencial en la segregación escolar, a través del impacto que tiene esta variable 
en la segregación residencial. Siguiendo este enfoque, las estadísticas de desigualdad presentadas por el INEC, medidas a través del Coeficiente 
de Gini, indican para diciembre del 2019, el coeficiente de Gini a nivel nacional fue de 0.47, mientras que, a diciembre de 2015, uno de los periodos 
de estudio con mayor segregación escolar, fue de 0.48. De esta manera, se evidencia un aumento en la desigualdad que se sugiere según Vázquez 
(2012) podría estar en relación con el decrecimiento de la segregación escolar en este periodo.

Gráfico 4: Segregación escolar por nivel socioeconómico de los estudiantes de 3ero de Bachillerato BGU, medido a través del índice de 
Gorard en los cantones de las provincias de Pastaza, Chimborazo y Morona Santiago del Ecuador en el periodo escolar 2014-2015

Fuente: INEVAL 2018-2019
Elaboración: Monserrath Chávez

Fuente: INEVAL 2014-2015
Elaboración: Monserrath Chávez
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La desagregación a nivel cantonal que expone el Gráfico 4 del periodo con el nivel de segregación más alto, indica que Pastaza, Cumandá y Limón 
Indanza son los cantones con mayor segregación escolar socioeconómica en el periodo escolar 2014-2015 en las provincias de Pastaza, Chimbo-
razo y Morona Santiago respectivamente, alcanzado un nivel alto de segregación e hipersegregacion. Los resultados sugieren que, en el cantón 
Pastaza se debían cambiar el 58.91% de los estudiantes de BGU pertenecientes al primer decil de la distribución ISEC para lograr una distribución 
homogénea entre estudiantes.

En los resultados educativos presentados por el INEVAL, se muestra que la provincia Chimborazo, Morona Santiago y Pastaza, tienen más de la 
mitad de su población viviendo en áreas rurales. Gorard et al. (2013) señalan que, la segregación escolar se ve agravada por limitaciones de capta-
ción y selección en estas áreas. En correspondencia, Calderón (2015) encuentra que los principales problemas que enfrenta la educación rural en 
Ecuador es la falta de accesibilidad e inclusión para los estudiantes, así como la insuficiencia en el presupuesto asignado y el reducido numero 
de instituciones educativas en comparación al área urbana.

Gráfico 5: Segregación escolar por nivel socioeconómico de los estudiantes de 3ero de Bachillerato BGU en las ciudades auto represen-
tadas según el INEC (2021) en Ecuador en el periodo 2014-2019, medido a través del índice de Gorard.

El Gráfico 5 muestra los valores obtenidos a través de índice de Gorard en los siguientes cantones: Quito, Guayaquil, Cuenca, Machala y Ambato. 
El Institutito Nacional de Estadística y Censos INEC (2021) señala que estos son los cantones con mayor representatividad del país, a los cuales 
denominan ciudades auto representadas. Esta denominación parte de un muestreo probabilístico estratificado bietápico, para el cual la unidad 
primaria de selección es el sector censal y la unidad secundaria es la vivienda (INEC, 2021). Por lo tanto, indican que los resultados obtenidos 
para estos cantones son estadísticamente representativos para el país.

Se observa que, la ciudad de Ambato permanece con mayor nivel de segregación escolar con valores entre 36% y 48%, es decir, con un nivel alto 
de segregación escolar por nivel socioeconómico. Sin embargo, el periodo 2018-2019 es una excepción donde la ciudad de Cuenca se encuentra 
con un índice de segregación de 41.5% y Ambato con 35.7%. De la misma manera, la ciudad de Cuenca ha tenido un nivel alto de segregación es-
colar durante los periodos escolares, manteniendo un segundo lugar entre las ciudades auto representadas. Por otro lado, la ciudad de Machala 
se distingue por tener un nivel de segregación moderado durante todos los periodos analizados, manteniéndose como la ciudad mas baja en nivel 
de segregación escolar socioeconómica.

Fuente: INEVAL 2014-2019
Elaboración: Monserrath Chávez
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Determinantes de la segregación escolar socioeconómica
 A pesar de que, en América Latina han evolucionado las investigaciones sobre la segregación escolar por nivel socioeconómico, sigue 
siendo escasa la literatura que aborde las determinantes de este fenómeno. De esta manera, la presente investigación busca aportar a la dis-
cusión sobre el tema. Para ello, se realiza un modelo econométrico de regresión multivariado con efectos fijos que permita identificar los deter-
minantes de la segregación escolar por nivel socioeconómico para el caso ecuatoriano. Para la estimación se construye un panel de datos con 
200 cantones del Ecuador con los niveles de segregación escolar obtenidos para cada uno y en cada periodo escolar. La razón de la falta de 21 
cantones existentes en el Ecuador es que en no en todos se tiene mas de una institución educativa con Bachillerato General Unificado (BGU) que 
permita realizar la comparación de los estudiantes de distintos niveles socioeconómicos, que implica el cálculo del índice de segregación esco-
lar, algunos de estos cantones que no pudieron ser incluidos en la muestra para la estimación son: Palestina, Baba, Palora, Pablo Sexto, Mocha, 
Cevallos, Isabela, etc.

Gráfico 6: Heterogeneidad a través de periodo escolares

Fuente: INEVAL 2014-2019
Elaboración: Monserrath Chávez
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Gráfico 7: Heterogeneidad a través de cantones

El grafico 6 y 7 presentan las medias de la variable segregación escolar por nivel socioeconómico medido por el índice de Gorard a través del pe-
riodo escolar y de cada cantón del Ecuador, cada punto representa la media del país o del cantón. De esta manera, se concluye que tanto a través 
de países como de cantones existe heterogeneidad en la variable endógena. Por lo cual, para la estimación no seria suficiente una regresión 
MCO (Mínimos Cuadrados Ordinarios) para explicar el modelo, dado que la media no demuestra una homogeneidad entre periodos escolares y 
cantones al no ser paralela al eje x y los intervalos de confianza no son iguales. En este caso, dicha heterogeneidad es considerada en el modelo 
a través de efectos fijos. Además, el empleo de efectos fijos puede controlar las especificidades propias del sistema educativo de cada cantón que 
no cambia en el tiempo, reduciendo los posibles problemas de endogeneidad que pueden surgir por la correlación de las variables explicativas 
planteadas.

Tabla 2: Test de Hausman

La tabla 2 permite identificar a través del test de Hausman si los estimadores de la metodología con efectos fijos frente a los estimadores de la 
metodología con efectos aleatorios difieren de manera sistemática. De esta manera, se confirma que el empleo de efectos fijos es conveniente 
para la estimación, dado que, se observa que la hipótesis nula se rechaza.

La tabla 3 y 4 muestran los resultados de las regresiones realizadas con efectos fijos por periodo, en donde la variable dependiente es medida a 
través del índice de Disimilitud y de Gorard, con el fin de realizar una comparación entre resultados y demostrar la robustez al tipo de indicador 
para medir el fenómeno. La incorporación de las variables independientes ha sido divida en dos distintas especificaciones. En la especificación 
del modelo (1), se ha empleado la metodología de Vázquez (2012) y Marcotte y Dalane (2019) señalada anteriormente, donde las variables inde-
pendientes constituyen la desigualdad, proporción del sector privado, condiciones económicas (VAB) y tasa de abandono.

Fuente: INEVAL 2014-2019
Elaboración: Monserrath Chávez

Ho

chi2

Prob>chi2

Diferencia en coeficientes no sistemática

25.838

0.001119
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Mientras que, para la especificación del modelo (2) se realiza una estimación mas completa, donde se incorpora como variables independientes 
a la proporción de mujeres, estudiantes considerados mestizos y estudiantes con discapacidad en las instituciones educativas de cada cantón. 
La incorporación de estas variables está relacionada a la definición planteada de segregación escolar, es decir, la distribución desigual de los 
estudiantes en función de sus características personales o procedencia social y cultural. De esta manera, es relevante poder conocer si las ca-
racterísticas de sexo, etnia y discapacidad están explicando este fenómeno socioeconómico. Dado que, se conoce que el objetivo de un sistema 
educativo es ofrecer igualdad en las oportunidades a los distintos estudiantes. Rey (2020) señala que la educación debería implicar la libertad, 
igualdad y democracia para cada estudiante. Sin embargo, desagrega a la segregación escolar en etnia, sexo y discapacidad, indicando que, la 
exclusión por este tipo de características supone una violación a los derechos de igualdad y no discriminación que implica la educación.

Tabla 3: Regresión de segregación escolar medido a través del Índice de Gorard

En la tabla 3 se puede evidenciar que la desigualdad, la proporción del sector rural y la tasa de abandono se mantienen significativas en ambas 
especificaciones del modelo con muy poca variación. Al observar la especificación mas completa, los resultados sugieren que la segregación por 
nivel socioeconómico es mayor en los cantones y periodos escolares en donde la desigualdad y la proporción del sector rural es mayor. De ma-
nera que, manteniendo todo lo demás constante, un incremente del 1% en la desigualad y la proporción del sector rural, sugiere un aumento del 
0.30% y 0.13% en la segregación por nivel socioeconómico respectivamente. Asimismo, se evidencia una relación positiva menor con la tasa de 
abandono y de los estudiantes con discapacidad, donde manteniendo todo lo demás constante, un incremente del 1% en la tasa de abandono y 
en la proporción de estudiantes con discapacidad en 3ero de BGU de cada cantón, sugiere un aumento del 0.014% y 2.20% en la segregación por 
nivel socioeconómico.

Desigualdad

Proporcion Rural

VAB

Proporcion Privado

Tasa de Abandono 

Proporcion Mujeres 

Proporcion Mestizos 

Proporcion Discapacitados 

N

R2

(1) (2)

0.2837 ***
(-0.0186) 
0.1439 *** 
(-0.0182) 
-0.0004
(-0.0006) 
-0.008 
(-0.0204) 
0.0167 *** 
(-0.0031)

1000

0.2571

0.3027 *** 
(-0.0186) 
0.1317 *** 
(-0.0179) 
-0.0001
(-0.0006) 
-0.004 
(-0.0202) 
0.0140 *** 
(-0.0031) 
-0.2262 ** 
(-0.0856) 
-0.0696 *** 
(-0.0144) 
2.2001 *** 
(-0.4700) 
1000 

0.2917

Fuente: INEVAL 2014-2019, INEC 2014-2019
Elaboración: Monserrath Chávez

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05
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Por otro lado, tanto para la proporción de mujeres y estudiantes considerados mestizos de 3ero de BGU existe una relación negativa respecto a 
la segregación escolar. Por lo cual, se puede intuir que dichos grupos de estudiantes disminuyen a medida que la segregación socioeconómica 
aumenta.

Tabla 4: Regresión de segregación escolar medido a través del Índice de Disimilitud

En la tabla 4, se demuestra la robustez de la estimación al tipo de indicador para medir el fenómeno. Dado que, como en los resultados obser-
vados en la tabla 3, la desigualdad, la proporción del sector rural y la tasa de abandono se mantienen significativas en ambas especificaciones 
del modelo con una relación positiva respecto a la segregación escolar por nivel socioeconómico. Por otro lado, la proporción de mujeres y es-
tudiantes de considerados mestizos de 3ero de BGU mantienen una relación negativa con respecto a la segregación escolar. Se observa que, la 
variación en los resultados de las estimaciones con los distintos índices no es significativa, y sigue la misma tendencia que se evidenció en el 
cálculo del índice para cada cantón. Sin embargo, la pequeña variación observada puede responder a que el índice de Gorard depende del tamaño 
relativo del grupo minoritario, donde el tamaño de la población minoritaria (primer decil ISEC) debe ser grande en comparación con el número 
de unidades de organización.

En concreto, los resultados sugieren que la desigualdad, la proporción estudiantes de 3ero de BGU en el área rural, la tasa de abandono y la 
proporción de estudiantes con discapacidad son factores que ayudan a explicar el aumento de la segregación escolar por nivel socioeconómico 
en cada cantón. Así como, el aumento de la segregación escolar es mayor en los cantones en donde la proporción de estudiantes mujeres y es-
tudiantes considerados mestizos disminuye.

Desigualdad

Proporcion Rural

VAB

Proporcion Privado

Tasa de Abandono 

Proporcion Mujeres 

Proporcion Mestizos 

Proporcion Discapacitados 

N

R2

(1) (2)

0.3145 *** 
(-0.0210) 
0.1614 *** 
(-0.020) 
-0.0005 
(-0.0007) 
-0.0115 
(-0.0230) 
0.0184 *** 
(-0.0035)

1000

0.2571

0.3373 *** 
(-0.0208) 
0.1467 *** 
(-0.0201) 
-0.0001 
(-0.0007) 
-0.0074 
(-0.0227) 
0.0151 *** 
(-0.0035) 
-0.2684 ** 
(-0.0960) 
-0.0837 *** 
(-0.0162) 
2.5248 *** 
(-0.5273) 
1000 

0.2900

Fuente: INEVAL 2014-2019, INEC 2014-2019
Elaboración: Monserrath Chávez

*** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05
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En concordancia con lo resultados encontrados, Vázquez (2012) señala que la desigualdad en las capacidades de pago en escuelas privadas o en 
la localización geográfica en escuelas públicas, influye en la decisión de a que escuela debería asistir el estudiante, lo cual se traduce en mayor 
segregación. De la misma manera, Alves et al. (2008) sustentan que las preferencias de las familias y las barreras de entrada impuestas por las 
instituciones educativas se traducen en mayor segregación escolar, lo que implica desigualdad. Gorard et al. (2013) indican que la segregación 
escolar se ve agravada por limitaciones de captación y selección en áreas rurales, que para el caso ecuatoriano, es donde se encuentra mas de 
la mitad de su población y donde se evidencia un elevado porcentaje de abandono y rezago escolar.

Asimismo, la estimación realizada indica una relación positiva entre la segregación escolar y los estudiantes con discapacidad. Este hallazgo 
podría estar relacionado con los grandes esfuerzos de parte del Gobierno ecuatoriano para mantener una inclusión constante al sistema educa-
tivo a este grupo de estudiantes. El Ministerio de Educación ha venido desarrollando procesos de reestructuración y organización, con el fin de 
poder migrar de una educación especial a una educación inclusiva para estudiantes que presentan discapacidad. El Ministerio de Educación ha 
garantizado el acceso a las personas con discapacidad a los procesos evaluativos y ha brindado oportunidades de culminar los estudios secun-
darios y postular a la educación superior, logrando que el 78% de niños y jóvenes con discapacidad en edad escolar asista al sistema educativo.

Finalmente, los resultados muestran que a medida que aumenta la segregación escolar en cada cantón, la proporción de estudiantes mujeres y 
estudiantes considerados mestizos de 3ero de BGU disminuye. En conformidad con lo encontrado, el INEVAL (2017) señala que en la evaluación 
Ser Bachiller la mayoría de los estudiantes se auto identifican como mestizos, por lo que la relación negativa podría estar relacionado con este 
indicador. Sin embargo, en los informes presentados por el INEVAL, se afirma la existencia de rezagos educativos pendientes en los grupos étni-
cos. Asimismo, otro de los retos que expone el INVEAL es garantizar el acceso a la educación igualaría, resaltando las disparidades entre grupos 
socioeconómico, étnicos y por sexo. A pesar de que, en Ecuador no se registra una mayor diferencia entre hombres y mujeres, es un desafío 
constante para el Gobierno. De esta manera, los informes expuestos en el Ecuador se encuentran en concordancia con la relación negativa entre 
la segregación escolar y estos grupos de estudiantes.

Discusión
 Existe una dificultad al hablar de segregación escolar en América Latina, resulta difícil realizar contrastes específicos; la región no es uni-
forme por las realidades nacionales particulares, desigualdades del sistema educativo y las diferencias culturales que cada país posee (Rosseti, 
2014). Dussel (2013) indica que la segregación escolar en América Latina no necesariamente es uniforme tanto, entre los países de la región, como 
tampoco dentro de los mismos, lo cual se explicaría por la heterogeneidad de los contextos nacionales. De esta manera, se presenta un análisis 
general en América Latina a través de investigaciones de la segregación escolar y sus determinantes, causas o elementos claves que provocan 
el crecimiento de este fenómeno.

Rosseti (2014) presenta un diagnostico de la segregación escolar en América Latina, donde concluye como resultado general de la región, que 
la segregación residencial es un factor que exacerba a la segregación escolar. Dado que, la segregación residencial provoca que se conformen 
grupos homogéneos que trasladan su composición social a las escuelas. También indica que, se ha producido un incremento de la matricula y 
una tendencia a la inclusión educativa, en la mayoría de los países, a pesar de la heterogeneidad existente entre los mismos.

Por otro lado, Arcidiácono et al. (2014) en un estudio de la segregación escolar publico-privada en América Latina, sugiere que en promedio el 
grado de segregación escolar en la región ha aumentado con gran intensidad en las ultimas dos décadas, en especial en los niveles de educación 
primaria y media. Sin embargo, ha destacado que esto no es un patrón en toda América Latina, dado que el autor considera que en algunos países 
la evidencia encontrada es ambigua y depende en gran medida del indicador utilizado.

En la misma línea, Vázquez (2012) presenta a América Latina como una región altamente segregada en términos relativos, en donde la segrega-
ción escolar público-privada constituye un factor de gran relevancia. Además, en sus resultados encuentra que la segregación por nivel socioeco-
nómico resulta ser mayor en los países y periodos de tiempo en los que la desigualad y la participación del sector privado aumenta; añadiendo 
que los patrones de localización geográfica también juegan un rol importante en la segregación escolar. Finalmente, Vázquez (2012) observa que 
entre los cuatros países con mayor segregación escolar por nivel socioeconómico se encuentran Perú, Chile, Panamá y México; dichos resultados 
destacan el alto nivel de segregación escolar que presenta la región con relación a países de Europa, Asia y América del Norte incluidos en este 
estudio.

A continuación, en la tabla 5 se sintetiza algunos estudios realizados en países de América Latina en donde se identifican ciertos factores que 
podrían intensificar la segregación escolar.
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Tabla 5: Evidencia segregación escolar en América Latina

En la tabla 5, se pueden observar hallazgos similares con los encontrados en el caso ecuatoriano, a pesar de que cada país tiene sus realidades 
educativas, factores como la desigualdad, las condiciones geográficas por área urbano o rural y las condiciones socioeconómicas por tipo de 
poblaciones, son factores que permanecen en los países de la región. Por ejemplo en Brasil, Rosseti (2014) señala que uno de los factores que de-
termina a la segregación escolar es la deserción o repitencia escolar, e indica que a pesar de que ha existido una mejora en el sistema educativo 
brasileño y en el acceso igualitario de los estudiantes, persisten diferencias entre estudiantes y un elevado porcentaje de abondo escolar. Para 
el caso ecuatoriano, los resultados sugieren que la desigualdad, la proporción estudiantes en el área rural y la tasa de abandono son factores 
que ayudan a explicar el aumento de la segregación escolar por nivel socioeconómico. Además, que las preferencias de los padres ya sea por 
capacidades de pago o calidad de las instituciones educativas se traducen en una mayor desigualdad, lo que implica aumento de la segregación 
escolar. Asimismo, se encuentra que el aumento de la segregación escolar es mayor en donde la proporción de estudiantes considerados mes-
tizos disminuye, este hallazgo también se puede evidenciar específicamente en Colombia, donde Murillo, y Carrillo-Luna (2021) indican que los 
grupos desfavorecidos dentro del sistema educativo muestran mayor su vulnerabilidad ante la segregación escolar, la igualdad de oportunidades 
y la calidad educativa. Así, los estudiantes que nos son considerados mestizos, podrían estar afectados mayoremente por la segregacion escolar.

De esta manera, la evidencia encontrado en los países de la región, conindicentes en su gran mayoria con los resultados del Ecuador, promueven 
lo planteado por Carillo (2020), quien a pesar de reconocer las heterogeneidades en el sistema educativo que posee cada país, identifica que los 
desafíos de América Latina son compartidos y el crecimiento de la literatura del tema aporta un conocimiento común para enfrentar los propios 
problemas educativos y de desigualdad de cada país y de la región mismo. Además, al realizar una investigación de la productividad científica de 
sobre la segregación escolar en América Latina, concluye que ha existido un importante crecimiento de la literatura de este tema en la región, 
lo cual evidencia un interés creciente del tema.
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 En el presente artículo realizo un analisis de a la evolución de la segregación escolar por nivel socioeconómico e identificó sus determi-
nantes en Ecuador en el periodo 2014-2019, a través de una regresión multivariada con la construcción de un panel de datos, que permitió la utili-
zación de efectos fijos. El análisis de la evolución de la segregación escolar en los cantones del Ecuador muestra que ha existido un decrecimiento 
de este fenómeno a través de los años, a pesar de que existe una excepción en el periodo escolar 2017-2018 donde se observa un crecimiento 
con respecto al periodo anterior, donde se identifica que para este periodo escolar se debían cambiar de escuela el 41% de alumnos de 3ero de 
BGU pertenecientes al grupo minoritario para que se logre una distribución homogénea entre los estudiantes. Dicha variación, se sugiere puede 
estar relacionado con la proporción de estudiantes de 3ero de BGU en el área rural, que es donde se encuentra mas de la mitad de la población 
y donde se evidencia un elevado porcentaje de abandono y rezago escolar. Además, en este periodo se muestra un crecimiento del 6% del sector 
privado.

Es importante recalcar, la sensibilidad de los índices en la definición del grupo minoritario y mayoritario que el cálculo de índices requiere. Para 
el caso de esta investigación, se ha utilizado los índices de Gorard y de Disimilitud y el grupo minoritario ha sido establecido como el primer decil 
de la distribución ISEC, conforme a las investigaciones planteadas por Vázquez (2012), Murillo (2016), Murillo y Martínez-Garrido (2017). Además, 
estos parámetros han sido alineados con los objetivos de la investigación, como señalan Allen y Vignoles (2006).

Las variables estimadas en el modelo fueron previamente analizadas y respaldas en invertigaciones de autores como Vázquez (2012) y Marcotte 
y Dalane (2019). De la cuales, únicamente el VAB y la proporción de estudiantes en escuelas privadas resultan no significativas. Entre los princi-
pales resultados se demuestra que, el crecimiento de la desigualdad, la tasa de abandono, la proporción de estudiantes perteneciente al sector 
rural y discapacitados aumentan la segregación escolar por nivel socioeconómico. Mientras que, la disminución de la proporción de estudiantes 
mujeres y considerados mestizos, aumentan la segregación.

Las consecuencias que provoca la segregación escolar perjudican a los estudiantes mas vulnerables y debilita el rol cohesionador e inclusivo que 
debería tener el sistema educativo. En consecuencia, no solo se esta negando la educación a cierto grupo de estudiantes, sino que también se 
esta aumentando la falta de recursos económicos, las tasas más altas de delincuencia y deserción escolar, mortalidad infantil y enfermedades 
crónicas. Dado que, la segregación escolar se asocia negativamente con la capacidad de los estudiantes de bajos ingresos para ascender en la 
escala económica.

De esta manera, la implementación de procesos educativos inclusivos, de calidad y cohesionadores del tejido social, representan uno de los ma-
yores desafíos, dado que, la educación es un eje fundamental para el desarrollo humano. Además, países con mayor logro educativo son aquellos 
que presentan mayores niveles de ingreso, lo cual resulta en que una mejor condición socioeconómica esta vinculada al acceso completo e in-
clusivo en la educación, lo cual no se podrá lograr completamente si la segregación escolar va en crecimiento. Arcidiácono et al. (2014:25) indica 
que “una sociedad más segregada no solo es un factor central del grado corriente de cohesión social, sino también un determinante del proceso 
de cambio de la distribución del ingreso”.

La presente investigación ha buscado resaltar la importancia de este problema y contribuir con evidencia empírica para el caso ecuatoriano, 
avanzando en el entendimiento de la segregación escolar por nivel socioeconómico y sus determinantes, para evitar una mayor vulnerabilidad 
en los estudiantes, exclusión y desintegración de la sociedad. En Ecuador, existe en promedio un nivel de segregación escolar por nivel socioe-
conómico moderado en el periodo de estudio tiene. De esta manera, el rol del Estado ecuatoriano toma un papel fundamental en la promoción 
políticas públicas educativas que fomenten un sistema educativo más equitativo, que genere una sociedad más justa e inclusiva. Además del 
monitoreo y evaluación continuo de la segregación escolar, para que se pueda identificar la eficacia de las políticas.

Murillo (2016) afirma que la segregación escolar agrega un efecto colectivo en las políticas educativas que buscan frenar la desigualdad y vulne-
rabilidad de los estudiantes. Por ello, no solo se vuelve relevante una política educativa que tenga como objetivo reducir la segregación escolar, 
sino también el mantener en las agendas de políticas públicas educativas a este fenómeno, ya que podría estar afectando el cumplimiento de 
los objetivos planteados por el Estado. Accinelli et al. (2007: 99) establecen que la inversión en capital humano es necesario para el desarrollo 
de un país. Por lo cual, la inversión en educación en el Ecuador debería ser constante y tener como aspecto fundamental la calidad e inclusión 
a todos los estudiantes en el sistema educativo, para que se pueda dar la acumulación de capital humano. De esta manera, el Ecuador enfrenta 
un gran reto con este fenómeno, especialmente al tener que garantizar una verdadera igualdad en las oportunidades a todos los estudiantes, y 
que puedan ascender en la escala económica, evitando consecuencias negativas para la sociedad y en especial a los grupos menos favorecidos.
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Anexo 1: Segregación escolar por nivel socio económico a nivel provincial en Ecuador en los periodos 2014-2019

Fuente: INEVAL 2014-2019
Elaboración: Monserrath Chávez
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Anexo 2: Segregación escolar por nivel socio económico a nivel cantonal en Ecuador en los periodos 2014-2019
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Fuente: INEVAL 2014-2019
Elaboración: Monserrath Chávez

Anexo 3: Segregación escolar por nivel socio económico en las 5 ciudades auto representadas en Ecuador según el 
INEVAL (2021) en los periodos 2014-2019

Fuente: INEVAL 2014-2019
Elaboración: Monserrath Chávez
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Anexo 4: Relación entre la desigualdad de los estudiantes de 3ero de BGU medida a través del ISEC y el Índice de 
Gorard

Anexo 5: Relación entre la desigualdad de los estudiantes de 3ero de BGU medida a través del ISEC y el Índice de 
Disimilitud

Fuente: INEVAL 2014-2019
Elaboración: Monserrath Chávez

Fuente: INEVAL 2014-2019
Elaboración: Monserrath Chávez




