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Conclusiones

Rafael Burbano, Fander Falconí, Ruthy Intriago, 
Juan Ponce y Juan Samaniego F.

El objetivo central de esta investigación consistió en examinar los factores 
asociados a la calidad educativa, entendida en un sentido amplio y multi-
dimensional, en el ámbito latinoamericano a partir de los años 2000. Para 
ello se han empleado diversas aproximaciones teóricas y metodológicas 
mediante el uso de información estandarizada. Uno de los puntos clave 
fue evaluar los elementos pedagógicos (la práctica pedagógica de los y las 
docentes, su capacidad para comunicarse, los vínculos que propician con 
los y las estudiantes y las actitudes que adoptan) en el interior del aula, para 
observar si están ligados a la mejora de la calidad educativa en la región. 
Del mismo modo, se buscó comprender la relación entre el entorno social 
y el macroeconómico, y el proceso educativo asociado a la calidad.

Luego de presentar estos enfoques múltiples, concluimos que para me-
jorar los logros educativos y la calidad de la educación no debemos limi-
tarnos al ámbito educacional –docentes, escuelas, familias y estudiantes–. 
Ello es necesario, pero es preciso incluir las condiciones socioeconómicas 
de la población, su estabilidad macroeconómica, un trabajo digno para la 
población, mayores recursos, la eficiencia en el sistema educativo y la equi-
dad social. También adquieren relevancia los vínculos entre la educación y 
el sector productivo, orientado a productos de alto valor agregado con base 
en la incorporación del conocimiento y la tecnología.

En el capítulo “El debate y las perspectivas sobre la calidad, el currículo 
y los equipos docentes” presentamos los enfoques que han caracterizado 
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el debate sobre la educación y los sistemas escolares en América Latina en 
años recientes. Propusimos reflexiones sobre las maneras en las que se han 
gestado e implementado las políticas educativas en diversos contextos de la 
región. El trabajo priorizó cuatro ámbitos de reflexión sobre la calidad de 
la educación: el currículo, los y las docentes, los aprendizajes y los procesos 
de innovación.

La flexibilidad pedagógica y las percepciones de los estudiantes con res-
pecto a su propio aprendizaje son elementos que determinan la interacción 
alumno-docente. Además, existe una brecha entre la formación docente 
y las demandas sociales por una educación de calidad. La necesidad de 
establecer relaciones y articulaciones entre la formación inicial y perma-
nente de docentes y las demandas sociales por una educación de calidad, 
constituye un aspecto prioritario de las políticas públicas sobre docentes 
en la región. Las maneras en las que los sistemas educativos han abordado 
la cuestión de los/las docentes evidencian la distancia entre los imaginarios 
que prevalecen en su formación inicial y la realidad educativa en la que 
posteriormente se desenvuelven.

Es preciso formular políticas públicas en la región para alinear la for-
mación inicial y permanente de docentes a las demandas sociales y los 
cambios que se producen en el entorno social. Se proponen seis ámbitos 
que requieren integrarse al desarrollo de políticas públicas sobre formación 
de docentes: 1) el mejoramiento del perfil de ingreso a la carrera docente; 
2) la formación de docentes para atender población en contextos de vul-
nerabilidad, escolaridad inconclusa, rezago escolar y diversidad; 3) el for-
talecimiento de la calidad de formadores/as de docentes; 4) un énfasis en 
el acompañamiento pedagógico y el trabajo colaborativo como estrategias 
de la formación de docentes en servicio; 5) un énfasis en la formación de 
docentes para una educación en ciudadanía; 6) y el impulso de sistemas 
consensuados de evaluación del desempeño.

La relevancia del contexto escolar y la comunicación entre estudiantes y 
docentes son esenciales. La interacción en el aula condiciona sus relaciones 
y es, por lo tanto, el detonante de otros factores que impulsan la calidad de 
la educación, como la libertad y el pensamiento crítico, que solo los y las 
docentes pueden estimular.
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Una conclusión relevante de ese capítulo trata la divergencia entre el 
currículo y los resultados del aprendizaje. La práctica en las aulas ha mos-
trado que la priorización de disposiciones curriculares sobre destrezas a con-
seguir (qué se aprende) ha traído consigo un rol menos significativo y hasta 
inexistente de la esencia misma del aprendizaje (cómo se aprende). Ello ha 
devenido en rutinas escolares que privilegian lo instrumental (planifica-
ción microcurricular) antes que la reflexión sobre el niño y la niña como 
aprendices y la preparación de ambientes e interacciones para que suceda 
el aprendizaje. En los últimos años ha primado una visión centrada en el 
currículo antes que en el aprendizaje. 

Ante ello, se plantea un currículum flexible, no único, en el que se 
reconozcan las diferencias (no solo sociales, sino educativas, lo que lleva 
a programas específicos). Es necesario un mayor trabajo en el aula, una 
capacidad decisional de los y las docentes y replantear una evaluación de 
los aprendizajes para evaluar los procesos y sus resultados. Si el espacio 
de concreción del currículo está en manos del profesor o la profesora, la 
construcción de la confianza social, institucional y normativa sobre su rol 
constituye otro desafío clave en los países de la región. Un punto notable es 
la valoración social de la carrera docente en el mediano y largo plazos. Esto 
pasa por definir innovaciones educativas en el aula. Y también por recupe-
rar la integralidad de la política. Actualmente, el proceso formal está des-
articulado de los procesos no formales, el mundo escolar con el no escolar.

En el capítulo “Los factores pedagógicos y los logros académicos en 
América Latina” recurrimos a técnicas econométricas para realizar un aná-
lisis comparado, a nivel regional, de los países de América Latina en los que 
se aplicaron las pruebas SERCE y TERCE. El propósito fue observar la re-
lación entre factores pedagógicos y logros académicos. Además, analizamos 
la importancia de los factores pedagógicos en relación con la calidad edu-
cativa, entre ellos la infraestructura, las características del niño y la niña, 
del/la docente, del/la directora/a de la escuela, el nivel socio-económico del 
hogar, y otros componentes asociados.

Los resultados regionales muestran que los elementos principales en la 
determinación de los logros académicos han sido los factores socio-econó-
micos (medidos a través del índice de activos del hogar (relación positiva), la 
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infraestructura escolar (medida a través del índice de infraestructura escolar 
(relación positiva), la no repitencia del/la estudiante (relación positiva), el 
asistir a una escuela pública (relación negativa) y por último los factores pe-
dagógicos (medidos a través del índice pedagógico (relación positiva). Estos 
resultados se confirman cuando se realiza el análisis por país. En este sentido, 
el capítulo corrobora lo que se propone en la literatura. La calidad de la edu-
cación debe ser entendida de manera global, en donde confluyen elementos 
socioeconómicos, una adecuada infraestructura escolar, una adecuada peda-
gogía y una adecuada gestión del sistema escolar. 

En el capítulo “Un análisis multicriterio del desempeño de la calidad 
educativa en América Latina” evaluamos las relaciones entre logros educa-
tivos y factores asociados. El AMC del sector educativo nos permitió enfo-
car la problemática de la educación con una visión más amplia, holística. 
En este estudio se realizaron dos análisis multicriteriales. El primero sobre 
el entorno o contexto en el que se desenvuelven los sistemas educativos 
mediante nueve criterios macroeconómicos y presupuestarios, sociales y 
de competitividad de las economías. En el segundo se consideraron 28 
factores educacionales asociados a estudiantes, docentes y escuelas. 

Concluimos que las condiciones sociales de los hogares y docentes, los 
encadenamientos entre los sectores educativos y productivos, y la condi-
ciones macroeconómicas y presupuestarias inciden de manera manifiesta 
en los factores educacionales más directamente asociados a los actores edu-
cacionales (estudiantes, docentes y escuelas). Todo esto, a su vez, afecta los 
resultados académicos.

Además de los resultados de esta investigación –y a propósito de la pan-
demia del COVID-19, que afectó con fuerza al sistema educativo latinoa-
mericano–, se evidencia la falta de un modelo pedagógico apropiado para 
enfrentar la educación en línea y disminuir las brechas de conectividad.

Con respecto a las propuestas educativas que emergieron en el con-
texto de la pandemia se destacan al menos tres desafíos fundamentales 
para nuestros sistemas escolares: 1) la importancia de garantizar la conti-
nuidad escolar de los niños, las niñas y adolescentes; 2) la integración de 
protocolos y comportamientos requeridos por una emergencia sanitaria 
en la cotidianidad y rutinas escolares, de cara al retorno progresivo a la 
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presencialidad; 3) y la construcción de una autonomía decisional en los te-
rritorios. De hecho, la crisis sanitaria ha obligado a los sistemas educativos 
a promover una mayor flexibilidad que facilite la concreción y adecuación 
curricular, de acuerdo con los contextos específicos de estudiantes y su 
accesibilidad a internet. 

Asimismo, se presentan algunas oportunidades y desafíos para la educa-
ción en el contexto de la pandemia:

• La construcción de nuevas formas de relación entre escuela y familia. 
Es decir, la articulación de la familia al proceso educativo de los niños 
y las niñas, sin que esto implique trasladar la responsabilidad de los 
aprendizajes al hogar.

• Reorganizar el currículo y volverlo menos prescriptivo y más adecuado 
a las necesidades diferenciadas de los niños y las niñas. 

• Valorar y atender los ritmos diferenciados de los niños y las niñas en sus 
procesos de aprendizaje. 

• Priorizar la atención educativa a niños, niñas y adolescentes de escuelas 
multigrado, en condición de rezago escolar y/o vinculada al trabajo 
infantil y juvenil. 

La educación es el mayor recurso de una sociedad y su conducción per-
tenece a todos sus actores: docentes, madres y padres de familia y estu-
diantes, en primera instancia; a mayor escala, el Estado, la sociedad, las 
instituciones, las empresas, las cooperativas, los gremios, los artesanos, los 
obreros, los campesinos, etc. Lo que ocurra en el aula repercute en todos 
los aspectos institucionales y sociales de un país. Si no hay dinámica en el 
aprendizaje, un país empieza a limitar sus oportunidades.




