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Abstract

This document seeks evidence on the determinants of the quality of education in Colombia through the study of the PISA 2006 results. 
Based on econometric analysis we find that the physical resources of the school, the curriculum or academic content and skills of 
teachers are positive determinants of test results. We also find that greater ownership of educational resources at home, as well as the 
commitment and interest of students in science and mathematics, is related to better performance. Finally, the results are analyzed in 
light of the sector plan for the period 2002-2010 called "Educational Revolution”. 

Resumen

En este documento se busca evidencia de los determinantes de la calidad de la educación en Colombia a través del estudio de los resultados 
de la prueba PISA 2006. Mediante un análisis econométrico se encuentra que los recursos físicos del plantel, el currículo o contenido 
académico y la cualificación de los profesores son determinantes positivos de los resultados de la prueba. Asimismo, el análisis revela 
que una mayor posesión de recursos educativos en la casa está relacionada con  mayor rendimiento, así como la dedicación e interés del 
estudiante por las ciencias y las matemáticas. Por último, los resultados son analizados a la luz del plan sectorial del periodo 2002-2010 
conocido como "Revolución Educativa".
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I. Introducción

En los años noventa, el Departamento de Edu-
cación de los Estados Unidos puso en marcha 
un proyecto investigativo que buscó develar los 
aspectos que explicarían el progreso académico 
en los primeros años de educación de los niños 
pertenecientes al sistema de educación de ese país. 
La motivación del proyecto nació, en parte, para 
determinar la forma en que el gobierno podría 
aliviar las diferentes brechas de calidad de la edu-
cación norteamericana, y cómo, según este estudio, 
entender las diferencias en cuanto al rendimiento 
académico y profesional de los diferentes grupos 
sociales establecidos en los Estados Unidos. 

La brecha en rendimiento entre los negros y los 
blancos americanos (The Black-White Test Score Gap) 
ha sido una pregunta que ha suscitado todo tipo 
de posturas al interior de la sociedad americana. 
No obstante, lo cierto es que el típico niño blanco 
aventaja al negro, tanto en su rendimiento escolar 
como en su futuro desarrollo profesional. Así, 
con este contexto, el proyecto adelantado por los 
Estados Unidos proveyó un marco de análisis de 
la educación en su primera etapa de formación, 
indagando profunda y exhaustivamente por los 
aspectos socioeconómicos del estudiante, e igual-
mente sobre las condiciones de la oferta educativa 
para cada uno de estos estudiantes. 

Uno de los resultados más importantes del 
estudio fue que, en realidad, no existe tal brecha 

entre blancos y negros explicada por aspectos dife-
rentes a las condiciones económicas del estudiante 
y su familia. En otras palabras, los niños negros 
son aventajados por los blancos, exclusivamente 
porque estos últimos provienen de hogares de ma-
yores ingresos, cuyas condiciones socioeconómicas 
(incluida de manera importante la educación de 
los padres) son mejores. Además, existe un efecto 
multiplicativo derivado de la segregación entre 
estos dos grupos, que ha llevado a profundizar la 
problemática y a asociar las instituciones educa-
tivas de niños negros como planteles educativos 
inferiores en términos de calidad. 

El caso de los Estados Unidos muestra que las 
condiciones socioeconómicas son fundamentales 
para explicar las brechas en el rendimiento escolar; 
sin embargo, ¿qué hace a las escuelas de blancos 
mejores que las escuelas de negros? Debe existir 
algo que lleva a los padres en contextos socioeconó-
micos favorables a tomar una determinada decisión 
sobre los planteles a los cuales llevan a sus hijos.

Visto desde este punto de vista, las acciones del 
gobierno, aunque deben tener un marco amplio de 
reducción de la pobreza y la desigualdad, mayores 
oportunidades, etc., en términos de lo planteado 
en este documento, deben ir de la mano de las 
líneas de corto, mediano y largo plazo en materia 
de oferta educativa, que permitan la reducción de 
las diferencias en el rendimiento escolar de los di-
ferentes grupos de ingresos y que equipare mejores 
oportunidades para toda la población.
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En Colombia, una de las sociedades más des-
iguales de América Latina y el mundo, la segre-
gación y los aspectos socioeconómicos son, por 
supuesto, esenciales para explicar las diferencias 
en educación con respecto a otros países. 

Sin embargo, es importante cuestionarse, ade-
más, sobre qué hacen o tienen los colegios de otros 
países que los hace mejores colegios, ¿Por qué sus 
estudiantes (controlando aspectos socioeconómi-
cos) tendrían un mejor rendimiento académico? 
¿Qué hacen bien estos países que no hace Colombia? 
Es más, sobre la tradicional brecha entre colegios 
públicos y privados, ¿por qué nace?, ¿qué hacen 
los planteles privados que no hacen los públicos? 

En últimas, en la perspectiva de un crecimiento 
Alto y Sostenido, tal como lo anuncia el actual Plan 
Nacional de Desarrollo 2010-2014, la pregunta que 
el gobierno deberá hacerse en este marco de plazo 
es: ¿Qué debe hacer el gobierno en favor de una 
educación de mayor calidad accesible a todos los 
grupos sociales, administrando las variables de las 
cuales tiene control? 

Para ello, este estudio, fundamentado sobre la 
motivación anteriormente descrita, es pionero en 
discutir materias de política pública, específica-
mente, teniendo como contexto las directrices del 
gobierno Uribe (2002-2010) en materia educativa, 
y en perspectiva de las acciones necesarias para 
hacer de la educación media una educación de 
mayor calidad, en la que al menos se reduzcan 

las brechas con las que cuenta, al mirar países 
de la región latinoamericana. En Colombia la 
educación ha sido estudiada previamente desde 
diversas dimensiones, incluida, como se expone 
en la próxima sección, la calidad. Sin embargo, a 
pesar de los diferentes esfuerzos para revelar los 
aspectos que dan respuesta a las brechas anterior-
mente descritas, es hora de que estos esfuerzos se 
integren en una agenda de programación conjunta 
de las políticas públicas colombianas, en un marco 
de integración más explícito entre la academia y 
el sector público.

 
La educación en Colombia toma un papel cada 

vez más importante en las agendas de política 
pública. No obstante, deberá velarse porque las 
estrategias sean cada vez más efectivas y eficientes. 
En esta medida, el presente documento busca no 
sólo generar algunos mensajes puntuales sobre 
la evidencia práctica de los determinantes de la 
calidad y las acciones que se están desarrollando 
en Colombia, sino también una invitación a hacer 
un vínculo cada vez más explícito al respecto entre 
los diferentes sectores de la sociedad. 

En este documento se hace un primer esfuerzo 
en el sentido de avanzar en el análisis de la política 
educativa de los dos últimos periodos presidencia-
les (2002-2010), específicamente, de la "Revolución 
Educativa", plan sectorial que pretendió dar una 
transformación a la educación en Colombia y cuyas 
estrategias se plantearon a través de cinco acciones: 
i) Educación durante toda la vida, ii) Educación 
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para la innovación, la competitividad y la paz, iii) 
Fortalecimiento de la institución educativa, iv) 
Modernización permanente del sector y v) Gestión 
Participativa.

Para cada una de estas acciones, el Ministerio 
de Educación Nacional, entidad ejecutora de dicha 
política educativa, desarrolló un conjunto específi-
co de proyectos sobre los cuales se soportaron las 
acciones del programa (ver Cuadro 1 o Anexo 1). 

Por último, este documento está organizado 
en secciones así: en esta sección se encuentra la 
introducción; en la siguiente se hace una breve 
revisión bibliográfica sobre los determinantes de 
la educación; luego, en la tercera parte del artículo 
se lleva a cabo la descripción de la metodología 
aquí empleada; en la cuarta se hace una revisión 
de los principales resultados; en la quinta se lleva 
a cabo el análisis del plan sectorial de Revolución 
Educativa del MEN y, finalmente, en la sexta sec-
ción se encuentran las conclusiones.

II. Determinantes de la calidad de la 
educación: hechos estilizados

Los determinantes de la calidad de la educación 
han sido materia de estudio de larga data. En sí 
misma, la educación ha sido entendida como un 
elemento fundamental del proceso de acumulación 
de capital humano, constituyéndose así como uno 
de los pilares del crecimiento económico de los 
países (Lucas, 1988; Romer, 1990). 

La calidad de la educación, específicamente, 
guarda relación con la equidad y movilidad social. 
Gaviria (2001), por ejemplo, relaciona el concepto 
de calidad con el de la distribución de oportunida-
des a través de tres mecanismos: el primero, una 
mayor calidad de la educación implica una mayor 
probabilidad de acceso a la educación terciaria; 
segundo, la mayor calidad de la educación implica 
un mejor rendimiento de los estudiantes en sus 
etapas posteriores de formación y, en tercer lugar, 
la calidad de la educación es un determinante de las 
oportunidades laborales futuras de los estudiantes.

Card y Krueger (1992) muestran que la cali-
dad de la educación comparte una relación muy 
cercana con las tasas de retornos de la educación, 
explicando así parte de los mayores ingresos que 
se obtendrían en el campo profesional. Esto último, 
dado el hecho de que la calidad de la educación 
se relaciona con las habilidades y competencias 
de un individuo en su ambiente de trabajo, lo cual 
explicaría parte de la productividad y calificación 
profesional futura de un estudiante (Kremer y 
Maskin, 1996).

De forma que si un mayor número de años 
de educación se relaciona con mayores ingresos 
(Tenjo, 1993), y la calidad de la educación media, 
de acuerdo con Gaviria, hace más probable el 
acceso y éxito en la educación superior, es posible 
concluir que en la educación básica se generan las 
condiciones para que el estudiante pueda avanzar 
en la formación universitaria y posiblemente de 
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Cuadro 1
ACCIonES y EStRAtEgIAS quE ComPonEn lA REvoluCIón EDuCAtIvA DEl mInIStERIo DE 

EDuCACIón nACIonAl
Acción (programa)

Educación durante toda la vida

Educación para la innovación, la competitividad y la paz

Fortalecimiento de la institución educativa

modernización permanente del sector

gestión Participativa

Estrategia

Política educativa para la Primera Infancia
Educación Básica y Media
¿Buscando Carrera?
Educación Superior
Educación Técnica y Tecnológica
Centros Regionales de Educación Superior -Ceres-
El MEN en la Red Juntos
Programa Nacional de alfabetización y educación básica de jóvenes y adultos
Modelos educativos flexibles
Ni uno menos
Financiamiento
Observatorio Laboral para la Educación

Sistema Nacional de Acreditación -SNA
Sistema de aseguramiento de la calidad para la Educación Superior -SACES
Sistema de calidad formación para el trabajo y el desarrollo humano
Pruebas y evaluaciones
Sistema Nacional de Información de Educación Superior -SNIES
Colombia Aprende
Programa de Innovación Educativa con uso de medios y nuevas tecnologías
Educación virtual
Computadores Maestro Siglo XXI
Programa Nacional de Bilingüismo
Educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía
Historia Hoy: Aprendiendo con el Bicentenario
Expediciones Botánicas Siglo XXI
Concurso Nacional de Cuento
Internacionalización
Educación para el ejercicio de los derechos humanos
Educación ambiental
Educación artística
Estándares básicos de competencias
TV Educativa

Adelante Maestros
Semanas de desarrollo institucional
Ley 21 de 1982
Estatuto de profesionalización docente
Conexión Total-Red Educativa Nacional

Sistema Integrado de Gestión - SIG
Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media - SINEB
Sistema Nacional de Información de la Contratación Educativa - SINCE
Sistema Interactivo de Consulta de Infraestructura Educativa - SICIED
Sistema de Seguimiento
Sistema Integrado de Matrícula - SIMAT
Sistema de Información de Recursos Humanos
Sistema de Atención al Ciudadano - SAC
Buscando Colegio

Plan Nacional Decenal de Educación
Sitio web del Ministerio
Centro Virtual de Noticias - CVN
Observatorio de Medios
Unidad de Atención al Ciudadano
Control y rendición de cuentas

Fuente: Ministerio de Educación Nacional.
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postgrado. Prada y Vélez (2006) demostraron que 
los retornos a la educación universitaria y post-
universitaria, aunque más volátiles, son mayores 
que los de la educación básica y media; por lo tanto, 
en últimas, la calidad de la educación media se 
relacionaría directamente con los futuros ingresos 
de un estudiante. 

Por lo mencionado, la educación podría actuar 
como un mecanismo de movilidad social en tanto 
que los hijos de familias con bajos ingresos tengan 
la posibilidad de acceder a una educación básica de 
calidad, puesto que sólo con una buena formación 
académica estos estudiantes tendrían un mayor lo-
gro profesional y académico, y de esta forma, muy 
probablemente, podrían aspirar a recibir mayores 
ingresos que los de sus padres.

Con el anterior marco se muestra que la educa-
ción no sólo es importante, sino que la calidad de 
la misma es un aspecto fundamental del desarrollo 

económico y social de un país, convirtiéndose, por 
lo tanto, en un tema de primera importancia y de 
gran interés en un país como Colombia, con sus 
hasta ahora elevados índices de desigualdad y 
disparidad en las oportunidades sociales. 

Por otro lado, la estimación de la calidad de la 
educación, más precisamente, se encuentra rela-
cionada -en buena parte de los casos que ilustra 
la literatura- con la evaluación del rendimiento 
académico en algún tipo de prueba. Para el caso 
de Colombia, a través de las series de pruebas que 
han sido implementadas para hacer seguimiento a 
la calidad de la educación en las diferentes etapas 
de formación (primaria, media y universitaria - ver 
Cuadro 2) se han generado diferentes avances en 
determinar los elementos que explicarían el ren-
dimiento de los estudiantes.

En las pruebas para la educación media, diferen-
tes autores se han concentrado en el análisis del Exa-

Etapa de formación

Educación primaria y media: grados quinto 
de primaria y noveno de bachillerato

Educación media: grado undécimo

Educación superior: últimos semestres de 
las diferentes carreras universitarias

Examen

Pruebas Saber 5 y 9

Saber 11 (Examen de Estado)

Saber Pro (ECAES)

Entidad responsable

Ministerio de Educación Nacional, ICFES

Ministerio de Educación Nacional, ICFES

Ministerio de Educación Nacional, ICFES

Fuente: Ministerio de Educación Nacional.

Cuadro 2
PRuEBAS PARA lA mEDICIón DE lA CAlIDAD DE lA EDuCACIón En ColomBIA
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men de Estado y pruebas Saber, para indagar sobre 
los determinantes de la calidad de la educación en 
planteles de educación pública y privada (Gaviria y 
Barrientos, 2001; Iregui et ál., 2006; Casa et ál., 2002; 
Calvo, 2004). Gaviria y Barrientos elaboraron un 
estudio con base en las características familiares y 
del plantel del estudiante en el que concluyen que la 
calidad de la educación es afectada, en general, por 
las condiciones socioeconómicas del individuo y de 
los padres. En los planteles de carácter privado, por 
la dotación de recursos físicos como libros, compu-
tadores y bibliotecas y, en los planteles públicos, por 
los incentivos entre los diferentes componentes del 
sistema educativo (estudiantes, profesores, padres 
de familia y funcionarios públicos). 

De otra parte, en la última década, Colombia 
ha entrado a participar de pruebas internacionales 
que miden el rendimiento académico de los estu-
diantes en diferentes núcleos del conocimiento. En 
las etapas de formación media, las pruebas más 
importantes en las que Colombia ha participado 
son las pruebas SERCE, el estudio de tendencia en 
matemáticas y ciencias TIMSS 2007 y, por último, 
las pruebas PISA.

En pruebas en las que países de Latinoamérica 
han participado, autores como Wolff (1996) han 
mostrado que los resultados de la región han sido 
muy malos. Colombia, por ejemplo, ha mostrado 

resultados tales como los de la tercera prueba 
TIMSS en la cual obtuvo el puntaje mundial más 
bajo a excepción de Sudáfrica.

En Latinoamérica1, Wolff indica que Chile y 
Argentina cuentan con los sistemas de educación 
mejor administrados, que los estudiantes con 
los mejores resultados académicos provienen de 
escuelas privadas y urbanas, así como de padres 
con un alto nivel de educación. Barro y Lee (1997), 
utilizando resultados de algunas de estas pruebas, 
muestran que existe fuerte evidencia para concluir 
que las características familiares, el ingreso familiar 
y el nivel educativo de los padres, así como los re-
cursos físicos de los planteles educativos, son varia-
bles que determinan los resultados de las pruebas. 

En general, la literatura sobre el tema establece 
que los contextos socioeconómicos de los estudian-
tes son determinantes de los puntajes obtenidos en 
las diferentes pruebas; sin embargo, en términos de 
variables asociadas con la estructura de la oferta 
de servicios de educación, existe una visión menos 
generalizada. De acuerdo con Hanushek (1996), 
posibles aspectos determinantes de la calidad de la 
educación como la proporción de alumnos por pro-
fesor, las facilidades generales de las instituciones, 
el salario de los profesores, su experiencia, etc., son 
variables que han arrojado muy diversos resultados 
en los diferentes estudios que este autor consulta. 

1  Los países a los cuales hace referencia Wolff son Chile, Costa Rica, Colombia, Brasil, México y Argentina.
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Tal como se muestra en el Cuadro 3, las variables 
que se usan más comúnmente en los estudios son 
la cantidad de alumnos por profesor, y la formación 
y experiencia de los profesores; sin embargo, la evi-
dencia que soporta positivamente en términos de 
calidad cada uno de estos recursos alcanza apenas 
el 29% del total de estudios abordados.

Respecto al conjunto de variables mostradas en 
el Cuadro 3, existe un mayor consenso en que la 
experiencia del profesor, el gasto por estudiante y 
el salario por profesor, son determinantes positivos 
de la calidad de la educación. No obstante, en la 
mayoría de los casos, las relaciones existentes no 
generan una conclusión estadística significativa, 
por lo que en general, es posible concluir que fuera 

 Estadísticamente significativos (%)

Determinates número de Positivo negativo Estadísticamente no
 estudios   significativo (%)
  
Profesor/Estudiante 277 15% 13% 72%
Educación del profesor 171 9% 5% 86%
Experiencia del profesor 207 29% 5% 66%
Salario del profesor 119 20% 7% 73%
Gasto por estudiante 163 27% 7% 66%
Elementos administrativos 75 12% 5% 83%
Facilidades 91 9% 5% 86%

Fuente: Adaptado de Hanushek (1996, página 17).

Cuadro 3
RESultADoS DE 337 EStuDIoS IntERnACIonAlES DE EStImACIón DE loS DEtERmInAntES 

DE lA CAlIDAD DE lA EDuCACIón

de los hechos derivados del logro socioeconómico 
de los estudiantes, a la luz de la evidencia consul-
tada, no existe una única fórmula con la que los 
planteles puedan ser "buenos" y, a partir de ello, 
construirse un hecho estilizado al respecto. 

III. metodología y descripción de los 
datos de PISA 2006

En este documento se hace una evaluación esta-
dística de los determinantes de la calidad de la 
educación a través del análisis de la prueba PISA2, 
que en su versión 2006, evaluó a jóvenes de 15 años 
de edad de diversos contextos sociales y econó-
micos con el fin de examinar sus competencias en 
matemáticas, lectura y ciencias. 

2  Programme for International Student Assessment de la OCED (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).
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la totalidad de los países latinoamericanos partici-
pantes en la prueba y el segundo, una estimación 
exclusivamente con los datos para Colombia. 
Cada uno de estos modelos tiene la siguiente 
especificación:

PISAi = a + Xk bk + Zp bp + ei  (2)

en el cual, PISAi son los resultados de la prueba de 
cada individuo i, Xk es un conjunto k de variables 
atribuibles al desarrollo socioeconómico, así como 
Zp, las p variables asociadas al plantel del individuo 
i, bk  y bp son los correspondientes coeficientes de 
regresión lineal, y e el error del modelo3.

La información que se utiliza en los modelos 
se relaciona con los puntajes de las pruebas de 
ciencias, matemáticas y lectura, así como con los 
datos recopilados en las encuestas realizadas, 
tanto a estudiantes como a instituciones de edu-
cación, a través del ejercicio de PISA 2006. Más 
específicamente, la prueba se suministró a cole-
gios de cada uno de los 57 países participantes, 
incluyendo muestras representativas de 4.500 a 
10.000 estudiantes por país. En la región centro 
y suramericana participaron Brasil, Chile, Mé-
xico, Uruguay, Argentina y Colombia, los cuales 

Para el análisis cuantitativo del presente es-
tudio se hace uso del esquema consistente en la 
función de producción de educación (Hanushek, 
1986; citado en Calvo, 2008). Dicha aproximación 
relaciona linealmente una variable de resultado del 
rendimiento educativo con las variables explicati-
vas de dicha "producción".

En el presente trabajo, utilizando dicho marco, 
se estima un modelo utilizando Mínimos Cuadra-
dos Ordinarios (ecuación 1), en donde, para cada 
país latinoamericano participante en la prueba, la 
variable de rendimiento la constituyen los resul-
tados obtenidos en la prueba PISA 2006 como un 
promedio de los puntajes obtenidos en ciencias, 
matemáticas y lectura.

PISA = Xb1 + Zb2 + e  (1)

en donde PISA se refiere a los resultados globales 
de la prueba, X y Z son vectores de características 
tanto de las cualidades socioeconómicas de los in-
dividuos como de los planteles a los cuales asisten 
cada uno de ellos y e  es el error del modelo. 

En la presente investigación se presentan dos 
tipos de modelo: el primero, una estimación con 

i i

i

3  Para una estimación adecuada, el modelo deberá cumplir con los siguientes supuestos (bajo la suposición inicial de la linea-
lidad en los parámetros), conocidos como las condiciones de Gauss-Markov que llevan la estimación de Mínimos Cuadrados 
Ordinarios a una estimación MELI (Mejor Estimador Lineal Insesgado):

 E(∈i|xi) = 0 (3)
E(∈i ∈h) = s2   si    i = h (4)
                       si    i ≠ h
E(∈i xi) = 0  (5)

i
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constituyen los países incluidos en el análisis del 
presente estudio. En Colombia, la muestra incluyó 
4.478 estudiantes de 165 instituciones, 86 munici-
pios y 26 departamentos4. El diseño muestral de la 
prueba se concibió para que fuera representativa 
por país. 

Las variables independientes se relacionan con 
los factores socioeconómicos y las características 
de los planteles educativos a los cuales asisten 
cada uno de los estudiantes. En general, el proce-
dimiento para integrar la serie de variables se basó 
en la literatura consultada, en los programas de 
acción del Ministerio de Educación y en una revi-
sión de la información contenida en las encuestas 
a estudiantes y establecimientos educativos que 
participaron en la prueba.

De igual forma, el conjunto final de variables 
tiene en consideración aspectos técnicos del mo-
delo explicativo, buscando evitar problemas de 
endogeneidad, heteroscedasticidad o sesgo por 
variables omitidas. 

A continuación se presenta el conjunto de 
variables que componen los vectores de aspectos 
socioeconómicos y de características del plantel 
educativo.

A. vector de condiciones socioeconómicas 
del estudiante participante

El vector de aspectos socioeconómicos es el resul-
tado de la vinculación de algunos índices calcula-
dos por la OCDE y la recategorización de algunas 
variables generadas en la prueba PISA 2006. Las 
diferentes variables analizadas en el presente es-
tudio se describen en el Cuadro 4.

En primer lugar, el índice de recursos educacio-
nales corresponde a un estimativo de los recursos 
que el estudiante tiene en su casa con un propósito 
educativo, tal como se puede detallar en el Anexo 
4, el cual integra diferentes aspectos como libros, 
computadores e incluso un lugar tranquilo para 
estudiar. Dicha variable, junto a la relacionada con 
el nivel educativo alcanzado por los padres, son 
variables que controlan el efecto eminentemente 
socioeconómico del contexto familiar del estudiante. 
Sin embargo, buscando responder a los aspectos 
motivacionales del estudiante, al tipo de asignaturas 
a las cuales el estudiante dedica la mayor parte de 
su tiempo, se generan algunas variables que buscan 
capturar dicha afinidad con el ambiente académico.

Específicamente, se generan tres variables que 
indagan por la dedicación del estudiante a ciencias, 

4  ICFES, Colombia en Pisa 2006, Bogotá-Colombia. Recuperado el 21 de agosto de 2009, disponible en la página web www.icfes.
gov.co
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variable explicativa derivada de PISA 2006

Índice de recursos educacionales en la casa1

p ¿El estudiante dedica más de 6 horas a la semana a lecciones 
regulares de ciencia en la institución educativa?

p	 ¿El estudiante dedica más de 6 horas a la semana a lecciones 
regulares de matemáticas en la institución educativa?

p	 ¿El estudiante dedica más de 6 horas a la semana a lecciones 
regulares de lectura en la institución educativa?

p		Índice de interés en aprender temas de ciencia.

p	 Índice de preocupación por temas ambientales.

¿Sus padres han alcanzado un nivel de educación ISCED 5A 
ó 6?2

1  Ver Anexo 2: Índices PISA 2006 WLE.
2  Educación de nivel universitario.
Fuente: Elaboración del autor.

métrica

Escala, Índice PISA (ver anexo 1) (mayor a 0: existen recursos 
educacionales en la casa)

Categórica,
1: Sí; 0: No

Escala, Índice PISA (ver anexo 1) (mayor a 0: existe interés o 
preocupación)

Categórica, 
1: Sí; 0: No

Cuadro 4
vARIABlES RElACIonADAS Con loS AtRIButoS SoCIoEConómICoS y FAmIlIARES

matemáticas o lectura en el tiempo escolar, haciendo 
referencia a los estudiantes que tienen la mayor de-
dicación posible, según las categorías establecidas, 
a cualquiera de las áreas descritas. En el conjunto de 
variables se integra el índice de interés por aprender 
temas de ciencia y temas ambientales, debido en 
parte al interés por observar los efectos que tienen 
aspectos motivacionales del estudiante relacionados 
con temáticas académicas y aplicativas. 

B. vector de las características del plantel 
educativo del estudiante participante

Las variables relacionadas con las características 
del plantel educativo son atributos de los recursos 
físicos, institucionales, humanos y procedimentales 
de la institución educativa. El conjunto de variables 
es un grupo amplio de aspectos que buscan revi-
sar no sólo aspectos tradicionales de la dotación 
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de recursos físicos, sino también elementos de la 
misma gerencia y estructura organizacional del 
plantel educativo.

Entre las variables asociadas a los recursos 
físicos se halla una medición de la proporción 
del número de computadores por estudiante. En 
versiones preliminares se utilizó un conjunto de 
variables más amplio que incluía la dotación de 
libros, Internet, software, número de profesores 
por estudiantes, entre otras. Sin embargo, estas 
variables reflejaron tendencias comunes entre los 
planteles educativos por lo que se decidió final-
mente sólo utilizar el cociente mencionado.

Las variables relacionadas con los factores ins-
titucionales se vinculan con los programas para el 
desarrollo y fomento de actividades científicas o 
vocacionales. Esto permite medir específicamente 
cómo la motivación y los programas escolares afec-
tan el puntaje en las pruebas, siendo, nuevamente, 
variables representativas del factor analizado, en 
este caso el institucional. 

La calidad del recurso humano fue medida, en 
parte, con el grado de certificación de la planta de 
profesores, permitiendo establecer cómo la forma-
ción de los educadores incidía en los resultados 
académicos de los estudiantes.

Los aspectos procedimentales fueron medidos 
a través de la gestión más básica de cualquier 
sistema de calidad que es la recopilación de infor-

mación tipo registro, es decir, a través de la com-
pilación y gestión documental de la institución. 
Dicha variable permitiría medir, de cierta manera, 
cómo la gestión y gerencia de la institución se 
correlacionaría con los resultados entregados por 
los estudiantes.

Por último, como se aprecia en el Cuadro 5, se 
hace control del modelo por su carácter público o 
privado y por su ubicación cercana o no a grandes 
ciudades.

Iv. Determinantes de los puntajes de 
la prueba para Colombia y América 
latina

En esta sección se hace una revisión de los prin-
cipales resultados estadísticos generados en el 
presente ejercicio investigativo. En primer lugar, 
se presentan los puntajes obtenidos por los países 
pertenecientes a la zona centro y suramericana, 
posteriormente se describen los resultados arro-
jados por el modelo en términos de los aspectos 
socioeconómicos y, finalmente, se detallan los 
hallazgos frente a las características de la oferta 
educativa.

A. Puntajes de la prueba y características 
descriptivas de los factores socioeconó-
micos y de los planteles educativos

La prueba PISA 2006 demuestra el bajo resultado 
de los países latinoamericanos en pruebas inter-
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variable explicativa derivada de PISA 2006

Número de computadores por estudiante

¿La institución recopila y guarda información de su propio 
rendimiento aunque ésta no se utilice en otro propósito?

Proporción de profesores certificados

p	 ¿La institución cuenta con programas de desarrollo de las 
actividades de ciencias, como clubes de ciencia, o activi-
dades extracurriculares de la misma?

p	 ¿Existe un alto énfasis en desarrollar habilidades de voca-
ción profesional pertinentes en la educación superior?

p	 ¿La institución se encuentra ubicada en una ciudad de más 
de 100.000 habitantes?

p	 ¿Institución pública?

Fuente: Elaboración del autor.

métrica

Escala, computadores/estudiantes totales en el plantel edu-
cativo

Categórica,
1: Sí
0: No

Escala, profesores certificados/número total de profesores

Categórica,
1: Sí
0: No

Categórica,
1: Sí
0: No

Cuadro 5
vARIABlES RElACIonADAS Con El PlAntEl EDuCAtIvo

nacionales de la educación media, incluyendo a 
Colombia, cuyo nivel en promedio de las áreas 
de ciencias, matemáticas y lectura, apenas alcanzó 
un valor de 1 sobre 6 (el escalafón cualitativo más 
bajo). En términos de las áreas analizadas en la 
prueba, el peor resultado se ubicó en matemáticas, 
seguido de lectura y ciencias. 

Dicho resultado, aunque es el peor en Latinoa-
mérica, es seguido muy de cerca por Argentina y 
Brasil. El resultado de México se ubica en un pro-
medio de 408.60 -aún nivel 1- y Chile y Uruguay, 
ya en el escalafón 2, constituyen el grupo de países 

con los mejores resultados, con un puntaje mayor 
a los 420 puntos (ver Cuadro 6). 

En Latinoamérica existe un grupo de países 
con resultados cuantitativamente superiores que 
son Chile y Uruguay, un país con resultados me-
dios, México, y un grupo de países con los peores 
resultados entre los que se encuentran Colombia, 
Argentina y Brasil. Sin embargo, aunque Colom-
bia obtuvo el último lugar entre este conjunto de 
países, nada podría decirse de su posicionamiento 
frente a otros países andinos como Venezuela, 
Ecuador o Perú.
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En términos del logro de la prueba según el 
tipo de institución (pública/privada), como se 
observa en el Gráfico 1, el promedio del puntaje 
de las instituciones privadas es mejor, tanto en 
Colombia como en Latinoamérica y, comparati-
vamente, los colegios privados colombianos ob-

tuvieron puntajes más bajos en promedio de sus 
pares latinoamericanos. Las instituciones públicas 
colombianas presentaron una brecha cercana a los 
seis puntos frente a los puntajes de las escuelas de 
la muestra total de la región. La  brecha para los 
colegios privados colombianos fue aproximada-
mente de 30 puntos.

Por otro lado, en términos del conjunto de 
variables analizadas en este estudio, en el Cuadro 
7 pueden observarse con detalle las estadísticas 
descriptivas básicas de las variables que explica-
rían los puntajes obtenidos por el grupo de países 
de la muestra seleccionada. Se presenta la media, 
desviación estándar y el número de observaciones 
asociadas a cada una de las variables independien-
tes reseñadas.

En el promedio colombiano, a diferencia del 
latinoamericano, existe un mayor nivel asociado 

Gráfico 1
PuntAJES PRomEDIo DE lAS InStItuCIonES 

PÚBlICAS y PRIvADAS En ColomBIA 
y AmÉRICA lAtInA
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378,07
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422,80

Fuente: PISA 2006, elaboración del autor.

Cuadro 6
RESultADoS DE lA PRuEBA PISA 2006 En lAtInoAmÉRICA

(Promedio)

País PISA - total PISA - matemáticas PISA - lectura PISA - Ciencias

Argentina 382,07 (1) 381,25 (1) 373,72 (1) 391,24 (1)
Brasil 384,24 (1) 369,52 (1) 392,89 (1) 390,33 (1)
Chile 430,54 (2) 411,35 (2) 442,09 (2) 438,18 (2)
Colombia 381,11 (1) 369,98 (1) 385,31 (1) 388,04 (1)
México 408,60 (1) 405,65 (1) 410,50 (2) 409,65 (2)
Uruguay 422,24 (2) 426,59 (2) 412,24 (2) 427,91 (2)

Nota: En paréntesis el nivel cualitativo del resultado de la prueba en cada uno de los componentes.
Fuente: Prueba PISA 2006, elaboración del autor.
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a las variables relacionadas con la proporción de 
computadores por estudiante, el porcentaje de 
profesores certificados, la puesta en marcha de 
actividades de ciencia y vocación profesional, los 
recursos educativos en la casa, la dedicación a 
matemáticas, el interés por asuntos ambientales y 
la educación de los padres. En el resto de variables 
existen valores muy cercanos para ambas muestras 
o inferiores para los planteles colombianos.

En la mayor parte de los casos, la desviación 
estándar en las variables relacionadas con los co-
legios colombianos es mucho más alta, indicando 
que al interior del país los potenciales determinan-
tes de la calidad sufren de una mayor variabilidad.

Con el fin de dar una luz que sirva para explicar 
si dicha volatilidad se encuentra dada en los grupos 
de colegios públicos y privados, en las columnas 
(2) y (3) del Cuadro 7 se observan las estadísticas 
descriptivas básicas referentes a estos dos grupos 
de planteles.

Los colegios privados participantes en la prue-
ba, a diferencia de los públicos, son instituciones 
en las que hay mayor concentración de actividades 
de ciencia y vocación profesional, así como donde 

sus estudiantes dedican en mayor proporción, 
más de seis horas al estudio de las ciencias, ma-
temáticas y lectura, y poseen mayores recursos 
educacionales en la casa. Los colegios privados de 
la muestra tienen mayor proporción de padres con 
educación universitaria. No obstante, los colegios 
públicos presentan mayores recursos físicos como 
lo son computadores por estudiante y un mayor 
porcentaje de profesores certificados.

B. Resultados del modelo en el ámbito 
socioeconómico de los estudiantes

Uno de los determinantes de los puntajes de la 
prueba PISA 2006 hallados en este trabajo es el 
relacionado con el uso y posesión de recursos 
educativos en la casa tales como un computador 
para el trabajo escolar, software educacional, cal-
culadora, libros, diccionario y un lugar tranquilo 
para trabajar (ver Anexo 4)5. De acuerdo con los 
resultados para Colombia y la muestra completa 
de países latinoamericanos, un incremento de 
esta infraestructura educativa está correlacionado 
significativamente con los puntajes obtenidos en 
la prueba. De acuerdo con el coeficiente estan-
darizado (columnas (2) y (4) del Cuadro 8), esta 
variable sería el factor que tendría el mayor de 

5  Frente al análisis econométrico es preciso recapitular que se aplicó un modelo de regresión lineal bajo el enfoque del error 
estándar robusto, en buena parte por evitar problemas de heteroscedasticidad de la información muestral. Las variables 
seleccionadas correspondieron a un proceso de depuración, evitando problemas de correlación entre las mismas. Las demás 
pruebas de robustez del modelo que fueron ejecutadas presentan niveles satisfactorios para el propósito explicativo de este 
documento y se detallan en el Anexo 2 de este documento.
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los impactos en cualquiera de las variables en el 
vector socioeconómico o del plantel educativo. Esta 
variable, próxima a la relacionada con el nivel edu-
cativo de los padres, con un coeficiente positivo y 
significativo, implicaría y corroboraría lo predicho 
en la literatura sobre el tema, en la medida en que 
saber "quién es" el estudiante y de qué contexto 
social proviene son aspectos que al menos son 
indicativos de su rendimiento educativo.

Este último resultado puede relacionarse implí-
citamente con el nivel de ingresos del hogar, pues 
es lógico que padres con mayor educación tengan 
o tuvieran mejores condiciones económicas para 
acceder a dicha educación, y además, que dichos 
padres tengan empleos mejor remunerados que les 
permitan acondicionar y preparar mucho mejor a 
sus hijos en colegios de mayor calidad.

De otro lado, en términos de la dedicación al 
estudio de los alumnos a diferentes áreas del cono-
cimiento, se puede observar que una mayor dedica-
ción a ciencias y/o matemáticas está correlacionada 
en ambos modelos (Colombia y Muestra Completa) 
con mejores resultados. No obstante, al examinar la 
dedicación a los lenguajes se encuentra un resultado 
paradójico, el hecho de que un estudiante invierta 
una alta dedicación a los lenguajes se acompaña de 
resultados más bajos en la prueba PISA. 

Una posible respuesta a este fenómeno podría 
surgir del hecho de que el tiempo de estudio 
es escaso y se encuentra limitado a un número 
particular de horas a la semana. Es posible que 
una alta dedicación semanal a lenguajes impli-
cara una reducción de la dedicación a otras áreas 
como matemáticas o ciencias, que parecieran en 

variables independientes  Colombia (1)  Colombia (2) muestra completaa (3)  muestra completaa (4)
Estudio PISA 2006 coeficiente b estandarizado coeficiente b estandarizado
 
Recursos educativos en casa 16,34 *** 0,27 14,95 *** 0,22
Dedicación ciencias 32,95 *** 0,13 12,97 *** 0,05
Dedicación matemáticas 13,57 *** 0,07 5,59 ** 0,03
Dedicación lenguajes -22,89 *** -0,08 -4,11  -0,02
Interés en ciencia -15,56 *** -0,17 -9,34 *** -0,10
Interés en asuntos ambientales 19,27 *** 0,24 22,43 *** 0,27
Padres alta educación 20,62 *** 0,14 12,13 *** 0,08

a  Muestra completa: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay.
***significancia al 1%, **significancia al 5%, *significancia al 10%, error estándar entre paréntesis
Fuente: Elaboración del autor.

Cuadro 8
RESultADoS DE lAS vARIABlES AtRIBuIBlES Al EStuDIAntE
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principio requerir más tiempo para generar re-
sultados satisfactorios en una prueba como PISA. 
Aunque en cierta forma especulativa, el resultado 
implicaría que la dedicación de un estudiante por 
algún tipo de tema específico, abandonando otros 
importantes, no sería la mejor estrategia para ob-
tener mejores resultados académicos. En cambio, 
sería importante evaluar las competencias básicas 
que un estudiante debería ganar en su educación 
media, y a partir de allí construir un currículo que 
responda a las diferentes necesidades de conoci-
miento en la formación media del estudiante.

En particular, unido al hecho de que el efecto 
de la dedicación a las matemáticas y ciencias im-
pacta positiva y significativamente los resultados 
de las pruebas, es importante mencionar que los 
planteles privados colombianos tienen una mayor 
dedicación6 a estas áreas en relación con cualquier 
otra muestra de instituciones. Esto mismo ocurre 
en términos de la dedicación a las ciencias.

Como se aprecia en el Gráfico 2, la dedicación a 
estas áreas para los planteles públicos colombianos 
es similar a la registrada por sus pares latinoame-
ricanos. En términos de la dedicación a lenguajes, 
las instituciones públicas y privadas colombianas 
tienen un nivel inferior frente al promedio latino-
americano.

En cuanto a la preocupación por asuntos de 
ciencia y medio ambiente, los resultados indican 
que un mayor interés en las ciencias no se relacio-
na con mejores rendimientos, mientras que una 
mayor preocupación por temas medioambientales 
sí coincide con mejores resultados en la prueba. 
Revisando en detalle el índice de ciencia se observa 
que éste cuestiona sobre el entusiasmo para apren-
der temas relacionados con las ciencias básicas 
como física, química y biología, mientras que el 
índice de preocupación ambiental busca conocer 
el interés sobre problemas como la lluvia ácida o el 
efecto invernadero. Los resultados podrían llevar 
a pensar que los mejores estudiantes en la etapa 
media de educación no tienen una preocupación 

Gráfico 2
DEDICACIón A mAtEmátICAS, CIEnCIAS

y lECtuRA

Fuente: PISA 2006, elaboración del autor.
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6  Cerca del 27% de los estudiantes pertenecientes a los planteles de educación privada en Colombia dedican 6 ó más horas a las 
matemáticas.
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tan amplia por temas abstractos de ciencia, como sí 
la tienen por temas de afectación cercana y directa 
a ellos como los relacionados con la problemática 
medioambiental. 

Es posible también que una mayor conciencia 
ambiental se relacione con un manejo altamente 
capacitado de temas como física, química y bio-
logía, de tal forma que el estudiante pueda justi-
ficar una determinada postura en problemáticas 
del mundo real, como la ambiental, utilizando 
nociones y competencias aprendidas en clase. 
Además, es posible que los resultados pudieran 
verse afectados por el mismo formato de la prue-
ba, dado que el estudiante fue evaluado en el 
contexto de situaciones reales y de aplicación de 
conocimientos al respecto.

  

variables independientes  Colombia (1)  Colombia (2) muestra completaa (3)  muestra completaa (4)
Estudio PISA 2006 coeficiente b estandarizado coeficiente b estandarizado
 

Ratio 16,24 *** 0,08 1,59  0,00

Datos recopilación -17,24 *** -0,09 3,56 * 0,02

Porcentaje profesores certificados 16,36 *** 0,06 -24,61 *** -0,13

Actividades ciencia 12,24 *** 0,07 7,32 *** 0,04

Actividades vocación profesional 12,93 *** 0,09 16,21 *** 0,10

Colegio gran ciudad 16,24 *** 0,08 1,59 * 0,00

Colegio estatal N.A . N.A. -28,82 *** -0,16

a  Muestra completa: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay.

***significancia al 1%, **significancia al 5%, *significancia al 10%, error estándar entre paréntesis.

Fuente: PISA 2006, OCDE, elaboración del autor.

Cuadro 9
RESultADoS DE lAS vARIABlES AtRIBuIBlES Al PlAntEl EDuCAtIvo

Comput.
Estud.

C. Resultados del modelo en las variables 
asociadas al plantel educativo del indi-
viduo

Por el lado de la oferta educativa, la infraestructura 
escolar es un aspecto que explica algunos de los de-
terminantes de los resultados académicos (ver Cua-
dro 9). Frente al indicador de los recursos físicos de 
la institución representado por la relación de compu-
tadores por estudiante, en Colombia se muestra que 
los mejores rendimientos escolares se acompañan 
de una mayor disponibilidad de computadores. De 
acuerdo con las estadísticas descriptivas presenta-
das en la Cuadro 7, Colombia presenta la mayor 
disponibilidad de computadores por estudiante en 
el promedio de países latinoamericanos, impactan-
do así positivamente el rendimiento académico. Sin 
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embargo, mientras en Colombia dicho factor estaría 
explicando parte del rendimiento en las pruebas, 
en el conjunto de países latinoamericanos dicha 
relación no es estadísticamente confiable, tal como 
lo muestra la significancia del valor asociado en la 
columna (3) del Cuadro 9. 

Parte de la mayor disponibilidad se relaciona 
con el programa colombiano de Computadores para 
Educar, a través del cual, sólo para el año 2006 se 
entregaron 19.450 computadores a cerca de 1.427 
colegios7. De acuerdo con los planteles colombia-
nos oficiales consultados por la prueba PISA, las 
instituciones públicas tienen en promedio 133 com-
putadores por institución, alrededor de 0,19 com-
putadores por estudiante, superando ampliamente 
tanto a las instituciones privadas colombianas como 
a las latinoamericanas (ver Gráfico 3); sin embargo, 
la conexión a Internet de los computadores en los 
colegios privados es mayor: se estima que mientras 
existen 22 computadores con Internet en un colegio 
privado, en los públicos dicha cifra desciende a 14, 
y en general, se estima que sólo un 13% de la tota-
lidad de computadores de los planteles educativos 
colombianos tienen acceso a Internet.

Frente a la variable relacionada con la gestión 
institucional, que en términos del modelo de esta 
investigación es la relacionada con el manteni-

miento de información relativa al desempeño, los 
datos evidencian para Colombia, a diferencia de 
la muestra completa, una relación significativa y 
negativa frente a un mayor ejercicio de esta prácti-
ca. Sin embargo, no es claro si existe algún tipo de 
causalidad asociada. En promedio, las instituciones 
educativas colombianas son las que más llevan a 
cabo dichos procedimientos con un valor de 0.9127, 
seguido por México con 0,8793. Así, no es claro si 
actualmente esta aproximación institucional se ge-
nera como resultado de una necesidad institucional 
previamente identificada o, si por el contrario, este 
tipo de actividad explicaría un menor rendimiento 
educativo. Si se observa el coeficiente de la muestra 
completa, este valor arroja un coeficiente positivo y 

Gráfico 3
RECuRSoS DE EnSEñAnzA En lAS 

InStItuCIonES PÚBlICAS y PRIvADAS

Fuente: PISA 2006, elaboración del autor.
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7  Cifras del SIGOB, Sistema de Gestión y Seguimiento a las Metas del Gobierno, recuperado el 26 de septiembre 2009, disponible 
en https://www.sigob.gov.co/ind/indicadores.aspx?m=509
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8  Esto último representa un resultado no esperado que podría complementarse en nuevas revisiones de la literatura en materia 
educativa en Latinoamérica; por ahora el presente estudio se concentrará en las implicaciones y resultados para Colombia. 

significativo al 10%. Es posible así que el momento 
de medición y el estado de la gestión institucional 
en el momento de la captura de información afecte 
el tipo de coeficiente arrojado en el modelo.

Por otro lado, al observar la variable asociada 
al recurso humano, representado por la proporción 
de profesores certificados con títulos de maestría, 
se aprecia que existe un efecto positivo y significati-
vo que relaciona la calificación del recurso humano 
con los resultados de la prueba; sin embargo, en la 
muestra total de países el efecto es estadísticamente 
confiable aunque totalmente opuesto8.

 
Si se desagrega la información de PISA en 

términos de los planteles públicos y privados par-
ticipantes en la prueba, se observa con sorpresa 
que las instituciones públicas colombianas tienen 
en promedio la mayor proporción de profesores 
calificados en términos de la muestra completa de 
países latinoamericanos (ver Gráfico 3). 

Por último, el programa educacional en térmi-
nos de la estructura y el contenido muestra que, 
según los valores del coeficiente de las variables 
asociadas a la puesta en marcha de actividades 
de ciencia y prácticas de orientación vocacional, 
existe una correlación significativa y positiva 
entre el rendimiento educativo y dichos factores. 

Este resultado se observa, tanto en el modelo para 
instituciones colombianas como para el total de 
países latinoamericanos de la muestra. 

v. PISA 2006 y la Revolución Educativa

El propósito de esta sección consiste en contrastar 
algunos de los resultados derivados del presente 
ejercicio investigativo con las políticas colombianas 
en materia educativa, haciendo especial énfasis 
en lo que se llamó la "Revolución Educativa" 
2002-2010.

Desde un plano positivo, la estrategia del Mi-
nisterio de Educación se basó en el trabajo de cinco 
acciones o programas, cuyo desarrollo se proyectó 
durante los ocho años de gobierno del presidente 
Uribe. Dichas acciones se plantearon, buscando dar 
respuesta a problemas en materia educativa en la 
educación primaria, media, superior, y en líneas 
generales, promoviendo la cobertura, calidad y 
pertinencia de la educación. 

Es interesante ver que aunque el concepto de 
calidad se encuentra relacionado en algunas de las 
líneas de acción de la política educativa, ninguna 
de ellas representa una estrategia per se frente a 
la calidad de la educación media en Colombia. 
La estrategia educativa referida a la calidad de la 
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educación media no estuvo sostenida bajo un pa-
radigma que diera luces de un objetivo, estrategia 
y metas asociadas, aunque no sea posible descartar 
que algunas de las estrategias implementadas tu-
vieran algún impacto en la calidad, puesto que, al 
menos a la luz de este estudio, existen diferentes 
variables afectadas positivamente por la Revolu-
ción Educativa.

En todo caso, desde un plano normativo, el 
problema de la calidad es uno al cual una política 
pública podría aproximarse, al menos con un con-
junto específico de componentes como los siguien-
tes: i) Una necesidad-diagnóstico, ii) Alternativas 
de solución, iii) Evaluación de las alternativas y iv) 
Programación y preparación en detalle de la estra-
tegia y de sus indicadores de producto y gestión. Lo 
anterior permitiría, al menos, que cualquiera que 
sea el proyecto o programa, pueda responder a un 
conjunto de objetivos específicos que se relacionen 
con una situación bien definida y diagnosticada. 
Por lo tanto, en la Revolución Educativa no existe 
una forma de evaluar la eficiencia técnica o asig-
nativa, o al menos la efectividad, por cuanto no 
existe un programa que contenga dicha estrategia.

Una caracterización de los determinantes de la 
calidad de la educación pudo haber sido, sin lugar 
a dudas, una de las primeras etapas de una estra-
tegia de fomento a la calidad, a partir de la cual se 
formularan las respectivas alternativas de solución. 
El análisis de qué determina la calidad, y cómo 
enfrentar el problema, son aspectos que deberían 

considerarse a la luz del diverso conjunto de prue-
bas aplicadas a estudiantes en formación media.

Según la Ministra de Educación del momento, 
Cecilia María Vélez, en el evento de Rendición de 
Cuentas del periodo 2002-2010 (mayo 2010): "La 
evaluación se convierte en la herramienta funda-
mental para asegurar la calidad de la educación y 
desarrollar procesos de mejoramiento continuo". 

Evidentemente, aunque evaluar es un meca-
nismo para hacer seguimiento y posiblemente 
encontrar determinantes, está muy lejos de que 
esta herramienta por sí sola garantice la calidad de 
la educación. Será necesario empezar por alinear 
los incentivos del sistema educacional, adecuar la 
oferta educativa, proveer herramientas para com-
pensar el contexto socioeconómico del estudiante, 
entre muchas otras potenciales acciones, antes de 
pensar que la evaluación en sí misma sea un me-
canismo que elevaría la calidad de la educación.

Es importante reconocer que la cultura con ten-
dencia a incrementar el gasto ha hecho relacionar 
grandes ejecuciones presupuestales con mayores 
logros; sin embargo, estas grandes asignaciones 
no dicen nada sobre los productos (corto plazo) 
e impactos (mediano/largo plazo) generados, y 
es allí, realmente, donde deben concentrarse los 
esfuerzos. Así, al margen de que en la Revolución 
Educativa existieran desarrollos que afectaran 
positivamente la calidad de la educación media, 
por la importancia que representa el tema y su 
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papel en el desarrollo económico, en la movilidad 
social, en la equidad y en últimas, en la prosperidad 
democrática, es indispensable pensar en la calidad 
de la educación media como un frente de trabajo 
en sí mismo, motivado por un plan organizado de 
trabajo orientado a productos e impactos. 

Una vez terminada esta primera consideración, 
se concentran los esfuerzos en relacionar los di-
ferentes determinantes de los rendimientos en la 
prueba PISA 2006, a la luz de los resultados de la 
política educativa del periodo 2002-2010. 

Por el lado de las condiciones socioeconómi-
cas del estudiante (ver Cuadro 10) es importante 
reconocer que no existe una única ruta de cómo 
las políticas públicas deberían abordar el proble-
ma. El contexto social y económico que lleva a la 

segregación escolar es, para empezar, una de las 
primeras restricciones sobre las cuáles enfren-
tar la problemática. Puede que a través de una 
compensación por el lado de la oferta, o quizás 
a través de los incentivos correctos sea posible 
buscar una mejor educación media en los sectores 
menos favorecidos. En este aspecto, la Revolución 
Educativa contempló la ampliación tanto de la co-
bertura como de las condiciones económicas para 
que estudiantes con condiciones sociales precarias 
pudieran, al menos, recibir los servicios de educa-
ción ofrecidos por el gobierno. La tasa de deserción 
en los colegios públicos cayó de 8% a 5,15% en el 
periodo de referencia, se dio una reducción del 
analfabetismo en cerca de un punto y se consolidó 
la subvención a cerca del 70% de los estudiantes de 
instituciones públicas que corresponden en gran 
número a individuos con niveles Sisben 1 y 2. 

Cuadro 10
ComPonEntES DE lAS vARIABlES AtRIBuIBlES A FACtoRES SoCIoEConómICoS 

y PERSonAlES DEl EStuDIAntE

Componente

Recursos estudiante

Motivación y dedicación personal 
a los diferentes núcleos del 

conocimiento

Nivel socioeconómico

Fuente: Elaboración del autor.

variables Independientes Estudio PISA 2006

Recursos educativos en casa

Dedicación ciencias
Dedicación matemáticas

Dedicación lenguajes
Interés en ciencia

Interés en asuntos ambientales

Padres alta educación
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Dichas acciones podrían compensar de alguna 
forma la falta de recursos educativos del estudian-
te, si bien los subsidios afectan positivamente la 
disponibilidad de material educativo accesible al 
estudiante y permitirían a su vez redirigir recursos 
antes destinados a matrículas a usos educativos 
para el estudiante. 

No obstante, según muestra este estudio, los 
incentivos para estudiar determinadas áreas del 
conocimiento como ciencias o matemáticas per-
mitirán aportar competencias específicas a la for-
mación del estudiante, para las cuales es necesario 
proveer los incentivos para que exista la dedicación 
y motivación adecuadas para el trabajo regular y 
no regular en dichas áreas. El incentivo al trabajo 
en temas aplicados, tal como el relacionado con el 
tema ambiental, es de acuerdo con este estudio un 
aspecto importante en la formación de conocimien-
to y aplicación de competencias. En otras palabras, 

manteniendo aislado el contenido del currículo aca-
démico, deben existir los mecanismos para que haya 
una dedicación y exigencia adecuadas a los mismos, 
así como una apropiación de conceptos pertinentes 
al contexto, tanto social como económico.

Este aspecto se considera que debe ser refor-
zado y hecho explícito en la estrategia de calidad 
de la educación media. Los incentivos, que son 
prioritarios con el fin de formular las mejores alter-
nativas de solución, al menos desde la motivación 
del estudiante, es un aspecto del cual adoleció la 
Revolución Educativa.

De otra parte, los aspectos relativos a la oferta 
educativa son quizás los más visibles asociados con la 
calidad de la educación (Cuadro 11). En este estudio 
se ha trabajado sobre variables próximas a los recur-
sos físicos, a la gestión institucional, a los recursos 
humanos y a la gestión de currículos educativos.

Cuadro 11
ComPonEntES DE lAS vARIABlES AtRIBuIBlES Al PlAntEl EDuCAtIvo

Componente

Recursos Físicos

Gestión Institucional

Recursos Humanos

Gestión de currículos

Otros aspectos

Fuente: Elaboración del autor.

variables Independientes Estudio PISA 2006

Ratio  

Datos Recopilación

Porcentaje Profesores Certificados

Actividades Ciencia
Actividades Vocación Profesor

Colegio gran ciudad
Colegio estatal

Comput.
Estud.
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En torno a los recursos físicos, la variable asocia-
da a la relación de computadores por estudiante ha 
mostrado una relación significativa y positiva en el 
contexto de la "producción educativa". De acuerdo 
con los logros de la política educativa, el Ministerio 
de Educación, con el apoyo de las Secretarías de 
Educación entregó computadores a planteles pú-
blicos, a tal punto de llevar la relación de alumnos 
por computador de 142 en 2002 a 21 en 2010. 

Es posible notar que la dotación de computa-
dores es un mecanismo que puede compensar la 
falta de recursos educativos; es más, la dotación de 
computadores es un mecanismo que puede actuar 
como una herramienta que logra compensar la 
falta de otros recursos como libros, diccionarios, 
calculadoras y enciclopedias. No obstante, su ma-
yor potencialidad se halla en la posibilidad de que 
dichos computadores puedan tener acceso Web. En 
este aspecto es importante resaltar que, de la mano 
del Ministerio de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, el Programa Nacional de Usos 
de Medios y Nuevas Tecnologías llevó a que el 
87% de los planteles de educación oficial tuvieran 
conectividad a un ancho de banda superior al re-
gistrado en 2005, año en el cual sólo el 19% de las 
instituciones tenían acceso a la red. 

Además, estos recursos son tanto más favora-
bles para el aprendizaje en cuanto existan docentes 

mejor calificados y aptos para la enseñanza a través 
de las tecnologías de información. De hecho, el 
recurso humano es uno de los componentes acerca 
del cual la evidencia del presente estudio anota 
generar una relación positiva y significativa sobre 
el rendimiento escolar. En este aspecto, diferentes 
programas de la Revolución Educativa han contri-
buido a una mayor calificación docente.

En primer lugar, el Ministerio de Educación 
puso en marcha un sistema de evaluación anual 
docente, en el cual se incentiva la gestión forma-
dora sobresaliente de profesores y directivos, de 
la mano de un proceso de selección del recurso 
humano que apunta a evaluar la idoneidad y las 
competencias del futuro profesor. Además, se ha 
creado un contexto de evaluación docente en el que 
se espera motivar la excelencia en la enseñanza. Sin 
embargo, todo este tipo de evaluaciones debe tener 
medidas sus implicaciones frente a los incentivos 
generados, especialmente cuando a través el Plan 
Decenal de Educación, mediante decreto 1290 de 
2009, se reglamentó la autonomía de las institucio-
nes educativas frente a su sistema de evaluación. 

Asimismo, existen muchos otros retos por de-
lante; uno de ellos se relaciona con la especializa-
ción de los profesores en programas de posgrado; 
se estima que para la educación superior el 20%9 

de los profesores tiene un grado de maestría y 

9  Fuente: Ministerio de Educación Nacional-SNIES.
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sólo un 3% un título de doctorado; la proporción 
de profesores con dichos títulos en la educación 
media es probablemente inferior. 

De otra parte, frente a la gestión institucional, 
no se encontró evidencia que soporte que procesos 
de recopilación de información se correlacionen 
positivamente con un mejor rendimiento en la 
prueba PISA 2006. No obstante, en la Revolución 
Educativa, en una acción que seguramente per-
mitirá incrementar la productividad organizacio-
nal y acercarse a la eficiencia organizacional, el 
Ministerio planteó cuatro modelos de gestión de 
calidad en los cuales se han certificado cerca de 
633 instituciones de educación. 

Además de lo anterior, es importante velar para 
que el liderazgo y la capacidad organizacional 
del Ministerio respondan a las necesidades del 
sector educativo. Sin que signifique evidencia de 
lo anterior, es interesante observar que el Minis-
terio opera en el sector de educación a través de 
procesos más estandarizados, incluso delineados 
por los principios que enmarca la certificación de 
gestión de calidad con la que actualmente cuenta 
la entidad. 

En torno a la gestión de currículos educativos 
ha sido mostrada la relación positiva y significativa 
de las actividades enfocadas al desarrollo de com-
petencias en ciencias y aspectos medioambientales, 
así como las relacionadas con las competencias 
vinculadas con la vocación profesional. 

Frente a ello, en las acciones del Ministerio ha 
estado marcado el desarrollo de los contenidos 
escolares a través del diseño de estándares, orien-
taciones pedagógicas, metodológicas y proyectos 
para el desarrollo de competencias. La entidad 
reconoce que ha encontrado múltiples fallas en 
los contenidos de los currículos escolares, para 
los cuales ha fomentado cerca de 14.750 planes de 
mejoramiento. Además, se han puesto en marcha 
proyectos relacionados con el fomento de la ciencia, 
formación ciudadana y aprendizaje de aspectos 
ambientales. 

No obstante, la evidencia de este estudio su-
giere que las actividades vocacionales explican 
parte del rendimiento académico, y serían, con 
el contexto dado, el primer esfuerzo a través del 
cual existe una adaptación al mercado laboral de 
individuos que no acuden al sistema universitario 
de educación. 

Respecto a esto, una de las estrategias más 
notables del Ministerio se desarrolló bajo el pro-
grama de la Pertinencia, el cual, haría de la oferta 
de recursos humanos un insumo apropiado para 
las necesidades que demanda el sector privado. 
No obstante, el programa realmente se enfocó 
en la educación superior, en la medida de poder, 
una vez puesta en marcha la iniciativa, sugerir 
los cambios a los programas de las instituciones 
de Educación Superior, con el fin de armonizarlos 
con las mencionadas necesidades de la demanda 
de recursos humanos. Sin embargo, la estrategia 
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desconoció a los bachilleres que salen al mercado 
laboral en esta etapa de formación. 

Aún más, el seguimiento a la pertinencia, 
elemento que conceptualmente haría el empare-
jamiento, "matching", entre la oferta y la demanda, 
fue una tarea encargada al Observatorio Laboral 
de la Educación (en el Ministerio de Educación 
Nacional). Dicho Observatorio no revela la parte de 
la oferta relacionada con los bachilleres, y además, 
deja de lado las necesidades de recursos humanos 
en Colombia y se concentra en medir las salidas 
de profesionales cada cierto periodo. Esto hace 
que virtualmente la estrategia de pertinencia no 
adecúe, desde ningún punto de vista, la oferta y 
la demanda de recursos humanos en Colombia.

Es más, el Observatorio, que debería ser uno 
de los motores científicos del Ministerio, no tiene 
consideración alguna con respecto a las condiciones 
del mercado laboral, luego de la etapa de formación 
media; éste apenas recoge los agregados más grue-
sos de las características del mercado laboral, sin 
profundizar en detalles sobre las acciones que per-
mitan hacer pertinente la oferta de profesionales.

Por último, en este estudio se observa que cole-
gios ubicados en grandes ciudades o pertenecientes 
al sector público se encuentran rezagados en ma-
teria de rendimiento educativo. Frente a ello, sólo 
se menciona que, como resultado de las estrategias 
de la política educativa que un gobierno encabece, 
es posible alcanzar mayores logros en términos 

de la educación pública, integrar al desarrollo los 
colegios apartados y generar mecanismos para 
consolidar una política de educación más inclusi-
va. Todo esto, como se mencionó anteriormente, a 
través de una verdadera identificación de necesi-
dades, estrategias y evaluación de las alternativas 
de solución a la problemática de la calidad de la 
educación media en Colombia.

vI. Conclusiones

En este documento se han discutido los determi-
nantes de la calidad de la educación media a través 
de los resultados de las pruebas PISA 2006. Frente a 
los resultados, se resalta que Colombia, no ajena a la 
problemática de la educación media en Latinoamé-
rica, presenta los resultados más bajos en términos 
del conjunto de países participantes en la prueba.

Como se observa en el Cuadro 12, Chile y Uru-
guay tienen el proceso educativo de mejores resul-
tados en Latinoamérica según lo describe la prueba 
PISA, siguen México, Brasil, Argentina y, por 
último, Colombia. Los colegios públicos presentan 
resultados inferiores, en comparación con el resto 
de colegios en Colombia y con Latinoamérica. Sin 
embargo, cabe anotar que la brecha entre colegios 
públicos colombianos y latinoamericanos es menor 
que la estimada para las instituciones privadas.

Con el propósito de capturar los determinantes 
de los resultados de la prueba se estimó un modelo 
de regresión lineal, utilizando errores robustos. 
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así como una mayor preocupación ambiental ex-
plicarían parte de los rendimientos obtenidos en la 
prueba. Se determinó que los recursos educaciona-
les, indicativos o causales de mayor rendimiento, 
explican la mayor parte de la variabilidad de las 
pruebas y su aporte al modelo es el más importante. 
Por el lado de la oferta de educación se encuentra 
que la mayor disponibilidad de recursos físicos 
como computadores por estudiante afecta positiva 
y significativamente los resultados. De la misma 
forma, la calificación de los profesores, asi como 
la puesta en marcha de actividades de ciencia y 
vocación profesional, son variables asociadas a un 
mayor rendimiento educativo.

Adicionalmente, el trabajo relacionó los hallaz-
gos arriba descritos con las estrategias y logros de 
la política educativa del periodo 2002 a 2010, co-
nocida como "Revolución Educativa". En general, 
aunque la política de educación ha sido exitosa en 
afectar variables clave -identificadas en este estu-
dio- relacionadas con la calidad de la educación, 
existen diferentes aspectos que pudieran tener un 
análisis diferente con respecto al fomento de la 
calidad de la educación media. En primer lugar, 
una política orientada por sí misma al cierre de 
las brechas de calidad, bajo la cual se articulen di-
ferentes estrategias que, en cualquier caso, actúen 
dentro de un mismo marco de análisis. 

En segundo lugar, en el contexto presupuestal 
y de desempeño, mayores recursos apropiados 
y ejecutados no siempre generan los resultados 

Cuadro 12
RESultADoS DE lA PRuEBA PISA 2006

Resultados de la prueba  Promedio de 
en latinoamérica la prueba

Argentina  382,07 (1)
Brasil  384,24 (1)
Chile  430,54 (2)
Colombia  381,11 (1)
México  408,60 (1)
Uruguay  422,24 (2)

Colombia  Públicos 372,61 (1)
 Privados 422,8 (1)

latinoamérica Públicos 378,07 (1)
 Privados 455,27 (2)

muestra total  413,21 (2)

*  Ajuste a la proporción de planteles públicos y privados utili-
zados en la muestra de Chile.

Nota: En paréntesis el nivel cualitativo del resultado de la 
prueba.
Fuente: Prueba PISA 2006, elaboración del autor.

Dentro de los variables explicativas de los puntajes 
obtenidos en la prueba en ciencias, matemáticas 
y lectura se incluyeron características de los es-
tudiantes y de las instituciones a las que asisten.

Las estimaciones para el caso colombiano satis-
facen los hallazgos identificados por la literatura 
referente al nivel socioeconómico del estudiante, al 
carácter público de los planteles educativos y a la 
pertenencia de éstos a una gran ciudad. Asimismo, 
por el lado de aspectos individuales se encontró 
que la mayor dedicación a matemáticas y ciencias, 
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pretendidos por las formulaciones de gasto. En 
el caso del Ministerio de Educación Nacional, se 
observaron estrategias con montos de inversión 
muy altos que han sido efectivos parcialmente, 
entre otros, en la provisión de subsidios escolares 
y recursos físicos; sin embargo, poco efectivos en 
lo relacionado con resultados concretos en materia 
de calidad de la educación media. 

Por último, en términos de la pertinencia de la 
educación, claramente se han enfocado todas las 
baterías alrededor de la educación superior. La per-
tinencia de la educación media es un aspecto aún 
sin suficiente discusión. No es necesariamente cier-

to que los únicos factores productivos necesarios 
en la economía sean profesionales con educación 
de posgrado; debe existir un marco que otorgue 
la posibilidad de desarrollarse profesionalmente 
a jóvenes que no acceden a la educación superior. 
Además, ¿cómo satisfacer las necesidades del sec-
tor productivo si no está claro cómo la educación 
media y sus competencias satisfacen las necesida-
des de los procesos productivos? 

Esto puede hacer parte, dada la coyuntura 
social colombiana, de la discusión sobre cómo 
asegurar que la educación media pueda ser efecti-
vamente un factor de movilidad y cohesión social.
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Anexo 2
PRuEBAS EStADÍStICAS DE loS moDEloS PARA lAtInoAmÉRICA

Indicador Colombia Colombia Colombia muestra muetra muestra
 muestra públicos privados total total total
 completa (1) (2) (3) (4) públicos (5) privados (6)

Constante 389,55 *** 372,76 *** 418,83 *** 450,01 *** 423,17 *** 435,27 ***
R2 0,32  0,23  0,40  0,318  0,254  0,245
F (modelo) 80,77 *** 40,7 *** 16,47 *** 250,84 *** 154,63 *** 50,37 ***
P-value F (Ramsey testa) 0,377  0,157  0 *** 0,02 ** 0,07 * 0,01 **
VIF máximob 1,22  1,26  1,63  1,64  1,68  1,59
Observaciones 2.637  2.99  529  22.711  1.7492  5.219

***significancia al 1%, **significancia al 5%, *significancia al 10%, error estándar entre paréntesis.
a  Test de Ramsey con hipótesis nula que el modelo se encuentra bien especificado.
b  Factores de inflación de la varianza, en los cuales, valores mayores a 3 indican la presencia de multicolinealidad.
Fuente: Elaboración del autor.

Anexo 3
RESultADoS EStAnDARIzADoS DE lA 

PRuEBA PISA 2006
 nivel Intervalo del puntaje numérico
 
 1 334,94 y 409,54
 2 409,54 y 484,14
 3 484,14 y 558,73
 4 558,73 y 633,33
 5 633,33 y 707,93
 6 Más de 707,93 puntos

Fuente: OECD (2007), Figura 2.8.
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Anexo 4
ÍnDICES DE PISA 2006, WlE

Índice Pisa 2006

Índice de recursos 
educacionales en la casa

Índice de interés en 
aprender temas de ciencia.

Índice de preocupación 
por temas ambientales.

Conformación 

Disponibilidad del estudiante de los siguientes 
elementos de estudio en la casa: un lugar tranquilo 
para estudiar, un computador que pueda usar para 
trabajos escolares, software educacional, calculadora 
propia, libros que ayuden con el trabajo en la escuela 
y un diccionario.

Este índice se compone del nivel de interés regis-
trado del estudiante en los siguientes temas: física, 
química, biología de las plantas, biología humana, 
astronomía, geología, diseño de experimentos, 
metodología científica.

Este indicador se compone de la preocupación por 
los siguientes temas: el incremento de gases inver-
nadero en la atmósfera, el uso de organismos genéti-
camente modificados, la lluvia ácida, el desperdicio 
nuclear, y las consecuencias de la deforestación de 
bosques para otros usos de la tierra.

otras características

Dicha disponibilidad es registrada de la 
encuesta a los estudiantes con el uso de 
una escala IRT.

Los niveles de interés fueron preguntados 
directamente al estudiante, quien tuvo la 
opción de responder en cuatro categorías: 
alto interés, interés medio, interés bajo y 
no interés. 

Los niveles de interés fueron preguntados 
directamente a los estudiantes, quienes 
tuvieron la opción de responder en cuatro 
categorías: muy usual, regularmente, algu-
nas veces, y nunca o casi nunca.

Fuente: Elaboración del autor  con base en OECD (2009).


