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a Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) y la Universidad Iberoamericana
(UIA), organizaron de manera conjunta la conferencia internacional “La Calidad de la Educación

en América Latina y el Caribe” en febrero de 2007. El principal objetivo de la conferencia fue
analizar la calidad de la educación en la región, los factores determinantes del aprendizaje, la
evaluación de las políticas y los programas, y el impacto que tiene la calidad de la educación en el
mercado laboral. Se reconoce cada vez más que la calidad de la educación es uno de los principales
factores determinantes del bienestar de las naciones a medida que intentan mejorar la productividad
y el lugar que ocupan en la economía mundial. Los resultados de aprendizaje, tanto o más que los
años de escolaridad alcanzados, son un factor determinante de la capacidad de generar ingresos.
El principal desafío al que se enfrentan los investigadores consiste en determinar las políticas
específicas que mejoren los resultados de aprendizaje de los alumnos. Un mejor entendimiento de
los mecanismos a través de los cuales se puede mejorar el aprendizaje ayudará a los países de la
región a establecer políticas eficaces y eficientes. Este volumen consta de seis documentos que
fueron presentados originalmente en la conferencia.

Sripad Motiram y Jeffrey B. Nugent utilizan un modelo de economía política para formular la
hipótesis de que es probable que la calidad de la educación se vea disminuida tanto por las
desigualdades económicas como por las desigualdades políticas. En particular, utilizan datos de
panel sobre los países a lo largo del tiempo para comprobar si la hipótesis se verifica con los
indicadores de la calidad educativa a nivel primario. De entre los cuatro indicadores específicos de
la educación primaria a los cuales se dio prioridad en las Metas de Desarrollo Mundial del Milenio,
Tasas de Inscripción Brutas, Tasas de Inscripción Netas, Proporción de Alumnos por Maestro y
Tasas de Permanencia del 1ero al 5º grado, se concentran en la Proporción de Alumnos por Maestro
debido a que este indicador está estrechamente relacionado con la calidad. Debido a las grandes
variaciones que existen en materia de desigualdades políticas y económicas entre los países, así
como a lo largo del tiempo, y a que tienen fama de tener grandes desigualdades de ingresos y de
encontrarse en una transición gradual pero irregular hacia la democracia, este estudio se concentra
en los países de la región de América Latina y el Caribe. Aunque los resultados no sustentan la
hipótesis de las desigualdades económicas, sí sustentan la hipótesis de las desigualdades políticas.
Estos resultados parecen ser bastante sólidos aún cuando se utilizan métodos de estimación y
especificaciones empíricas alternas.

Sebastián Calónico y Hugo Ñopo afirman que la provisión privada de servicios educativos
representa una fracción cada vez mayor del sistema escolar peruano. Aunque mucho se ha
argumentado que existen diferencias entre la calidad de las escuelas privadas y las escuelas
públicas, no existe una evaluación completa de los diferentes efectos que tienen estos dos tipos
de proveedores en los mercados laborales. La intención de este estudio es presentar esta visión
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general. Los autores analizan las diferencias que existen entre las escuelas privadas y las escuelas
públicas en cuanto a los rendimientos individuales de la educación en las zonas urbanas de Perú.
Al explotar dos conjuntos de datos que contienen información abundante (ENNIV 1997 y 2000) e
incluyen preguntas a una muestra representativa de adultos sobre el tipo de educación recibida
(pública o privada) en cada nivel educativo (primario, secundario, terciario técnico y universitario),
logran medir las diferencias en los ingresos laborales para todas las posibles trayectorias educativas.
Los resultados indican que los rendimientos de la educación son más elevados en el caso de
aquéllos que asistieron a escuelas privadas que en el caso de aquéllos que asistieron al sistema
público. Sin embargo, estos rendimientos más altos también presentan mayor dispersión, lo cual
refleja una mayor heterogeneidad dentro del sistema privado. En cuanto a rendimientos, las
diferencias entre las escuelas privadas y las escuelas públicas son más pronunciadas en el nivel
secundario que en cualquier otro nivel educativo. Por otra parte, en lo que se refiere a los
rendimientos de la educación técnica, las diferencias entre las escuelas privadas y las escuelas
públicas son casi inexistentes. La utilización del método de cohortes, en conjunto con la técnica
de ventanas recursivas, les permite capturar la evolución generacional de las diferencias entre
las escuelas privadas y las escuelas públicas. Los resultados indican que estas diferencias han
ido en aumento en las últimas dos décadas.

Jesús Álvarez, Vicente García Moreno y Harry Anthony Patrinos utilizan la base de datos de
logros en aprendizaje al nivel de alumno de PISA 2003 en el caso de México, para estimar funciones
de producción de educación en los estado. Se controlan los efectos de las características del
alumno, los antecedentes familiares, los estímulos familiares, los recursos y las instituciones. Los
autores aprovechan las variaciones que existen al nivel estatal, así como la muestra representativa,
para analizar el impacto que tienen factores institucionales tales como los sistemas estatales de
rendición de cuentas y el papel que desempeñan los sindicatos de maestros en los logros de los
alumnos. La rendición de cuentas, a través de una mayor utilización de evaluaciones estatales,
mejorará los resultados de aprendizaje. El estudio también arroja luz sobre el papel que desempeñan
los sindicatos de maestros, es decir, sobre la fuerza que adquieren a través de los nombramientos
en las escuelas y de sus relaciones con los gobiernos estatales. Se demuestra que aunque las
buenas relaciones entre los estados y los sindicatos son importantes, los sistemas de rendición de
cuentas son una medida más rentable para mejorar los resultados.

María Emma Santos estudia los factores determinantes y la distribución de los resultados de
aprendizaje en Argentina al utilizar las calificaciones de lectura y matemáticas de PISA 2000. La
autora estima las funciones de producción educativa en la media de la distribución con regresiones,
y en diferentes puntos de la distribución de las calificaciones con regresiones por cuantiles. En
cuanto a la política educativa orientada a mejorar los resultados de aprendizaje, los resultados
indican la necesidad de políticas educativas que aborden el tema del género, ya que las niñas se
desempeñan mucho mejor que los niños en lectura pero los niños se desempeñan mucho mejor
que las niñas en matemáticas. La disponibilidad de recursos educativos en el hogar y los buenos
hábitos de lectura también contribuyen de manera importante al desempeño de los alumnos.
Asimismo, los resultados sugieren que el número de alumnos por clase no debe ser excesivo. Las
escuelas deben disponer de recursos educativos de buena calidad, tales como bibliotecas bien
surtidas, equipo de laboratorio y tecnología multimedia. El compromiso y la dedicación de los
maestros a su trabajo, su relación con los alumnos y su disposición al cambio institucional también
son importantes factores determinantes del desempeño de los alumnos.
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Facundo Crosta también hace un estudio de Argentina, específicamente de la extensa reforma
educativa llevada a cabo a través de la Ley Federal de Educación (LFE). El principal objetivo de la
LFE es la expansión en la accesibilidad a la educación básica mediante la reorganización de la
estructura escolar y el aumento de la escolaridad obligatoria de 7 a 10 años. Las reacciones de las
provincias fueron heterogéneas. Crosta intenta analizar la relación que existe entre la LFE y la
accesibilidad y su calidad. Encuentra que las provincias que han implementado la LFE tienden a
tener tasas de accesibilidad más elevadas y tasas de retención más elevadas, así como tasas más
altas de promoción entre las cohortes más jóvenes. Encuentra que la LFE tiene un importante
efecto positivo en la accesibilidad (0.04 y 0.01 por año adicional) y en su calidad. Asimismo,
encuentra un signo positivo, cuya magnitud no resulta clara, en el efecto que tuvo la implementación
en la calidad; pero cuando estima el efecto de la intensidad, el valor del coeficiente es más estable,
en niveles de 0.02 y 0.03.

Ximena Dueñas analiza el tema de la elección de la educación superior en Colombia desde
una perspectiva individual. Se interesa en averiguar cuáles son los aspectos que influyen en la
decisión que toman los alumnos y sus familias al elegir la educación superior. Entre otros, encuentra
que los hombres tienen una mayor probabilidad de asistir a una universidad pública. Las personas
de mayores recursos tienen una mayor probabilidad de asistir a instituciones privadas, pero las
élites también siguen beneficiándose de la educación superior pública subsidiada. Una beca o un
préstamo aumentan las posibilidades de asistir a instituciones privadas. Esto no significa que las
instituciones públicas no ofrezcan apoyo financiero, pero en las instituciones públicas, este apoyo
consiste en reducir el costo de la colegiatura aunque no se perciba como apoyo financiero.

Los préstamos educativos son difíciles de conseguir y el 90% de quienes los obtienen
pueden comprobar que tienen estabilidad financiera (es decir, que tienen un empleo).




