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LOS DETERMINANTES DEL APRENDIZAJE 

Introducción 

En todo sistema educativo la evaluación oe los resultados 
del proceso de aprendizaje tiene una importancia central, pues 
de alguna manera mide el aprovechamiento de los recursos que 
emplea. Tanto los maestros como los alumnos consideran natural 
jue estos deban probar su nivel de conocimientos. Sin embargo, 
as notes de las "pruebas" proporcionan una estimación 
mperfecta de su eficiencia, pues es como tratar de medir los 
eneficios de una actividad productiva, definidos como la 
iferencia entre los ingresos obtenidos y los recursos 
mpleados, considerando Unicamente los primeros. 

Sólo si las condicione:   del alumo y el entorno escolar 
  Jesen los mismos, las calificaciones podrían compararse. Li 

iferencias en los componentes del proceso de enseñanza casí 
  

empre determinan resultados distintos. Es evidente que un 
umo que sólo difiera de un compañero en su coeficiente 
telectual sacará mejores notas; dos alumos con las mismas 
naiciones pueden obtener resultados diferentes debido a la 
pacidad del maestro que los educa, a las características de la 
suela a la que concurren o a otros factores involucrados en el 
cendizaje. 

Por este motivo la comparación de evaluaciones sin una 
“erencia explicita à los recursos empleados   n Ja e   
iporciona una información incompleta, pues no identifica los 
ponentes del sístema educativo que explican las   diferenci. 

  

permíte comparar la contríbución de cada uno de ellos y por 
Siguiente no proporciona evidencias que ayuden a tomar 

  destinadas a optimizar su empleo. 
Esta es una cuestión importante, pues en gran cantidad oe 

os es posible mejorar los resultados de un sístema educativo



solo reasignando parte de los recursos que emplea. 
En lãs Últimas dos decadas que comienzan con el trabajo   

pionero de Coleman et al (1966), se realizaron numerosos 
estudios destinados a examinar los determinantes del rendimiento 
escolar y comenzaron a considerarse con bastante detalle los 
principales componentes del proceso de enseñanza sugeridos por 
la observación causal y la literatura educativa, generalmente 
agrupados en tres grandes categorias: Las condiciones del 
alumo, la calidad del maestro y las Características de la 
escuela. Numerosos estudios empíricos comprobaron que “el nivel 
socioeconómico de los alumnos, algunos atributos que calítican a 
los maestros y ciertas caracteristicas de la escuela contribuyen   

de una manera esencial a la determinacién del nivel se 
aprendizaje y tienen una clara influencia sobre los 
rendimientos. 

Los estudios por lo general emplean la "función de 
producción educativa" que en realidad es Una expresión analítica 
que relaciona de un modo cuantitativo insumos y logros escolares 
Y ayuda a identificar los determinantes del nivel de 
aprendizaje, proporcionando evidencias empíricas que pueden 

  

luego orientar las decisiones de política educativa 
A pesar de queen todo el mundo se realízaron numerosos 

estudios de este tipo (especialmente en escuelas primarias), wn 
Argentina no existen hasta el momento. Algunas evaluaciones 
importantes se dedicaron fundamentalmente a examinar logros 
educativos, sin considerar el nivel y el impacto de los 
diferentes tactores que componen el proceso de enseñanza. Este 
trabajo intenta cubrir esa falencia empleando una amplia prueba 
objetiva que proporciona alguna información sobre el nivel 
socieconómico de los alumnos, complementada con datos sobre las 
condiciones de los maestros y algunas características de las 
escuelas. 

Aunque los problemas y las necesidades del sistema educativo



dira   n segun los lugares, niveles y circunstancias, el estudio 
  mplea técnicas de medición usuales   que tienen una aplicación 
generalizada. Su objetivo es impulsar estudios empíricos que 
analicen sl comportamiento de los recursos escolares 
tradicionales y proponer su empleo para evaluar los rendimíentos 
de las nuevas tecnologías educativa cuyo desarrollo ha   

despertado grandes expectativas en todo el mundo. 

Los determinantes del nível de aprendizaje 

El estudio de causalidad entre los recursos empli 

    

los procesos educativos y sus resultados generalmente se ri 
con ayuda de las funciones de producción educativas, que 
constituyen una expresión analítica formal de la relación 
existente entre el aprendizaje y sus determinantes. Estos 
modelos son importantes, pues permiten contrastar empíricamente 
los resultados y expresarlos en forma cuantitativa, mostrando la 
importancia de los insumos empleados, sus rendimientos y los 
costos asociados con su instrumentación, cuestiones de gran 
interés para mejorar la organización escolar. 

La mayoría de los trabajos empíricos encuentra una 
asociación positiva entre el grado de desarrollo de un país y la 
influencia de las   variables escolares sobre el rendimiento 
académico. Sín embargo y a pesar de numerosas coincidencias, no 
todas las evidencias asignan similar importancia a los recursos 
más comunes, aunque e   general destacan el predominio de las 
siguientes categorías. 

  

Condiciones genéticas y socioeconómicas 

La inteligencia del alumno depende de factores genéticos y 
su nivel socieconómico de las características y posición de su 
família. Las evidencias empíricas muestran una asociación



positiva entro condiciones naturales y aprendizaje y también 
existe acuerdo en que las famílias con mayor nível socieconómico 
tienen una actitud más positiva hacia las ventajas de la 
educación y proporcionan mayores estímulos a sus niños en edad 
escolar, aumentando sus rendimentos. 

Heyneman (1983) señala que a medida que una sociedad se 
industrializa, los logros educacionales están influidos de una 
manera creciente por las características socioeconómicas del   

alumo y otros factores extraescolares. 
Aunque el “coeficiente intelectual” es una buena medida de 

las caracteristicas genéticas del estudiante, son muy pocos los 
estudios que dispusieron esa información. El nível 
socioeconómico del alumo se aproxima, en cambio, por numerosos 
indicadores cuantitativos. Winkler (1975), por ejemplo, emplea 
el número de elementos culturales en el hogar (medidos por la 
posesión de instrumentos musicales, una enciclopedia y la compra   

de un periódico, entre otros), por el numero de hermanos (pues 
ducen el ingreso y el contacto con los adultos)   argumenta que 

y por la propiedad de la vivienda. 
Schimtelbeín y Farrell (1983) miden el nivel socioeconómico 

de la familia del alumo por la educación del padre. Dolan y 
Schmidt (1987) generan, en cambio, variables socioeconómicas 
empleando el nível de estudios cursados por los padres del 
estudiante, el ingreso familiar que perciben, la proporción de 
hogares con más de una persona por habitación y otros 
indicadores similares. 

Simmons y Alexander (1978) comprobaron, por su parte, que 
el nivel socioeconómico influye fuertemente en la performance 
del alumo en la escuela primaria y en los primeros cursos de la 
secundaria para todas las materias examinadas y tiene un mayor   

impacto sobre el aprendizaje que las condiciones del maestro y 
las características de la escuela. Sus conclusiones se asientan 
en los resultados de una investigación llevada a cabo en Túnez



en 1972, que muestran que el nível socioeconómico de los alumnos 
en el aprendizaje 

  

explica una mayor proporción de La variancii 
que los insumos escolares, en un estudio de comprensión de 
textos realizado por Thorndike en escuelas primarias de Chile,   

Irán y Tailandia en 1973 que solo encontró significativo el 
nivel socioeconómico de los alumnos y finalmente en un trabajo 
a   rrollado por Cober ~ Keevi   en 1973 que comprende 19 países 
  y en el que se demuestra que las características del hogar son 

tan importantes en la determínación de los rendimientos como los 
insumos escolar   

En los cursos superiores de la secundaria, en cambio, la 
prolongada exposición a la dinâmica escolar permite que las 
condiciones del mi   stro. y las caracteristicas de la escuela 
influyan sobre los niveles de aprendizaje, aunque en algunos 
paises con mas intensidad que en otros. 

Calidad del maestro 

  

Aunque las condiciones del maestro parecen tener   una 
influencia decísiva en la transmisión del conocimiento, tanto 
las formas de medir su contribución como los resultados 
obtenidos al contrastar esa proposición muestran fuertes 
discrepancias. 

Existe coincidencia en señalar que la calidad del maestro 
depende en gran medida de la jerarquía de la institución en la 
que se graduó, de su experiencia docente y de sus esfuerzos 
destinados a perfecciomamiento y actualízación. Estas   

condiciones y la remuneración que percíbe por lo general se 
consideran representativas de la calidad de los servicios 
educativos que recíben los alumnos. 

Las evidencias enpiricas preponderantes parecen indicar que 
el nivel de aprendizaje de los alumos está positivamente 
correlacionado con la calidad de la institución en la que graduó



el maestro, lo que significa que mientras mejores sean lo 
institutos dedicados a la tormación de docentes mejor será 1 
enseñanza que éstos impartan. Los resultados referidos a st 
experiencia, en cambia, na san concluyentes. 

Summers y Wolte (1977) comprobaron, por ejemplo, que los 
alumos pertenecientes a cursos de maestros egresados de 
colegios de mayor nivel académico alcanzaron mejores resultados 
en los exámenes. Coleman (1966) encontró, por su parte, que la 
experiencia del maestro tenia sólo una importancia marginal; 
Hanushek (1972) na detectó ninguna “asociación estadisticamente 
significativa y Murnane (1975) comprobé que el impacto de la 
experiencia docente comprendida entre 1 y 3 años era apreciable 
si se lo comparaba con los resultados obtenidos por alumos de 
cursos con maestros sin antiguedad, pero que los resultados 
marginales correspondientes a maestros con 3 a 3 años de 
experiencia docente eran poco importantes y que una antiguedad 
mayor no proporcicnaba beneficios adicionales. 

Summers y Wolfe (1977) encontraron también que los alumos 
con un rendimiento superior al promedia del grado se 
beneficiaban con Una mayor experiencia del maestro, mientras que 
los que estaban muy por debajo se veian perjudicados, lo que se 
explicaría por el entusiasmo de los nuevos maestros que 
probablemente destinen mayor tiempo a los alumnos menos 
aventajados. 

La mayoría de los estudios revisados por Simmons y 
Alexander (1978) sugieren asu ver que la calificación del 
maestro no es importante en la escuela primaria y en los 
primeros cursos de la secundaria. Sin embargo, la experiencia 
docente tiene una influencia positiva en esos esos mismos 

  no parece importante   cursos, aunque en los siguiente 
Los resultados obtenidos por Winkler (1975) también 

muestran que un aumento en las remuneraciones de los maestros 

está positivamente correlacionado con una mejora en los



resultados. Dolan y Schmidt (1987) econtraron una asociación 
similar entre los rendimientos y los salarios de los nuevos 
docentes en los cursos elementales y los correspondientes a 
maestros con mayor experiencia en los superiores. 

Una revísión de trabajos que relacionan variables de 
maestro con nivel de aprendizaje efectuada por Fuller (1986) 
encuentra en 21 casos sobre 3O una asociación positiva entre 
capacitación de los docente   y rendimiento de los alumos. Se ha 
comprobado además que el entrenamiento de los maestros tiene una 
influencia significativa en los grados avanzados o en las 
materias más difíciles. Los estudios señalan tambien que los 
programas de capacitación de los planteles docentes son comunes 
entre las escuelas eficientes, aunque no aportan evidencia 
cuantitativas que midan los resultados. 

3, Características de la escuela 

Las evidencias empíricas demuestran que una cantidad 
apreciable de variables bajo el control de la escuela influye en 
los rendimientos escolares. Entre las principales se encuentran 
su tamaño, la relación alumos - maestro, la composición de 
grupo estudiantil y las condiciones de quienes la conducen. 

Si un curso mal dimensionado O una escuela de tamaño 
inapropiado disminuye el rendimiento escolar, los resultados del 
proceso educativo podrian mejorarse simplemente reasignando los 

  

recursos empleados. Esto significa que los elementos adecuados 
son una condición necesaria pero no suficiente para garantizar 
un buen rendimiento escolar. 

i) El tamaño del grado 

  

Los educadores tienen divers. sob-e la relación   apinione: 
que existe entre el tamaño de la clase y los rendimientos, 
aunque predomina la impresión de que el nivel de aprendizaje es 
mayor en los cursos más pequeños.



Cuatro estudios citados por Simmons y Alexander (1978 
comprobaron que esta proposición es incorrecta. Sin embargo 
señalan que en Puerto Rico, Malasia y el Congo, las clases 
mayores tienen un impacto negativo sobre el aprendizajo 

Summers y Wolte (1977) econtraron por su parte que los 
estudiantes cón bajo rendimiento (aquellos que tienen dos o mas 
amos por debajo el nivel del grado) se ven perjudicados cuando 
participan en clases relativamente grandes, los de rendimiento 
sito se benefician y los de nivel medio na se ven afectados. 

La revisión de numerosos estudios realizada por Fuller 
(1986) indicaria, en cambio, que dentro de rangos normales la 
presencia de menos estudiantes por clase no tiene efectos 
consistentes sobre el aprendizaje: en 11 casos sobre 21 no se   

notaron diferencias en el rendimiento y en otros 5 los alumnos 
de clases mayores alcanzaron mejores resultados. 

11) La dimensión de la escuela 
En el mismo trabajo de Summers y Wolfe (1977) el número de 

alumos de la escuela (una variable indicativa de su tamaño) 
parece tener un efecto positivo sobre el aprendizaje, lo que 
significa que los niveles promedio de logro son mayors   en las 
escuelas mas grandes. 

Estudios citados por Simmons y Alexander (1978) comprobaron 
también en Kenia que el tamaño de la escuela secundaria esta   

asociado positivamente con los rendimientos en los cursos 
superiores, debido a que los establecimientos mas grandes 
disponen de un mejor equipamiento para complementar el proc   
de enseñanza, aunque en Malasia y el Congo se obtuvieron 
resultados contrarios. 

La falta de evidencias empíricas concluyentes indicaria 
entonces que no existe un “tamaño óptimo de clase" sino que ésta 
varía con la materia, la técnica educativa empleada y las 
caracteristicas de los estudiantes (Cohn y Rosmaill   + 1987). 
Tampoco existe coincidencia sobre la dimension Optima de la



  

| 

  

> 

escuela. 
111) La composición de la clase 

En numerosos estudios se ha conferido gran importancia a la 
composición de los cursos. Los educadores entienden que la 
composición socioeconómica del grupo afecta el nivel de 
aprendizaje, pues los docentes deben dedicar un mayor tienpo a 
tareas disciplinarias en los cursos con una proporción elevada 
de alumos con bajo nivel socioeconómico, quienes no tienen una 
fuerte motivación para estudiar. Los cursos compuestos por 
alumos con níveles académicos semejantes, en cambio, no siempre 
obtienen los mejores resultados. 

En un estudio citado por Winkler (1975) se comprobó que en 
una escuela primaría de alumnos negros entre el 50 y el 60% del 
tiempo de cl   se dedicaba a mantener la disciplina, mientras 

  

que en otra compuesta casí exclusivamente por alumos blancos 
esa proporción disminuia a poco menos de un tercio. El mismo 
autor midió además las características del grupo en función de 
la proporción de alumnos provenientes de familias con bajo nivel 
sociveconómico (desocupados, jubilados, empleados domésticos y 
trabajadores no especializados) y encontró relaciones 
estadisticamente significativas entre la proporción de 
componentes con bajo nivel socioeconómico y los rendimientos. 

Hanushek (1972) comprobó, asu vez, que en los cursos 
primaríos con una elevada proporción de estudiantes negros los 

  rendímientos son afectados negativamente por los “efectos de!   

grupo" (aunque expresó que esos resultados podrían estar 
sesgados por la falta de variables adecuadas para capturar todos 
los efectos negativos presentes en la escuelas pobres). 

Summers y Wolfe (1977) calcularon, en cambio, la proporción 
de alumnos del grado que alcanzó distintas calificaciones, 
comprobando que los que tenían rendimientos próximos al promedio 
o por debajo se beneficiaron por pertenecer a un curso con una 
proporción significativa de estudiantes con rendimientos altos, 
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mientras que los que tenian mayores no se vieron 

afectados. 
El estudio de Coleman (1966) señala, finalmente, que la 

composición social del grupo está mas fuertemente relacionada 

con los resultados que cualquier otro factor escolar. 

El caso de las escuela   primarías de Córdoba 

A pesar de que en Argentina se han realizado numerosas 
evsluaciones importantes destinadas a analizar los resultados   

del proceso de enseñanza en las escuelas primarias, ninguna de 
ellas se ha ocupado de medir con detalle la importancia de los 
recursos empieados. 

Este trabajo intenta cubrir esa falencia utilizando los 
resultados de una amplía prueba objetiva que también proporciona 
unos pocos gatos sobre las condiciones de los alumnos (edad, 
sexo y domcilio). La parte de esa informacion correspondiente a 
escuelas de la Capital se complemento luego con algunos datos 
referidos a la calidad de los maestros (edad, experiencia 
docente y calificacien obtenida por su desempeño) y cierta   

caracteristicas de la escuela (tamaño y relación alumnos - 
maestro) proporcionados por la Dirección de Escuelas Primari,   
de la Provincia, Tambien se logró una cruda aproximación al 
nivel sociueconómico de los alumnos empleando el valor fiscal de 
los inmuebles correspondientes a la manzana en que están 
Local   dos las establecimientos escolares. 

las notas corresponden a una "Evaluación sobre sl 
rendimiento escolar” de alumos de séptimo grado realízada en 
una muestra de escuelas primarias dependientes del Ministerio de 
Educación de la Provincia de Cordoba en octubre de 1983 y fueron 
facilitadas por su Dirección de Investigaciones e Innovaciones 

  

Educativas, El experimento está compuesto por cuatro pruebas de 
Matemáticas con 15 preguntas cada una 

  
una de Lenguaje con 70, 

u



  

     
dos de Ciencias Sociales con 50 cada una y una de Ciencias 

tas Ultimas. Se trata de 

  

Naturales con la misma cantidad que 
pruebas con referencia a criterios, orientadas esencialmente a 
conocer que aprendieron los alumnos y en que proporción se 

alcanzaron tos objetivos que el sistema se propuso (Ferreryra et 
al, 1982). Todas ellas se basan enel sistema de elección de 
respuestas multiples. 

En la tabla siguiente se presentan las medidas centrales, 
de dispersión y asímetria correspondientes a los resultados de 
las pruebas de Matemáticas, Lenguaje y Ciencias Sociales 
consideradas en este trabajo. Alli se observa que el promedio es 
relativamente bajo, las calificaciones minimas son extremas y 
todas las superiores están por debajo del máximo. El ccericiente 
de variación es moderado y relativamente estable y las notas en 
general no parecen tener una distribución normal. 

Tabla t 
Caracteristicas de los resultados de las prottas 

mesias Matemáticas Langue Esseciales 

Puntaje total de le prueba 8 ” 
Máximo obtenido E u 
Mision obtenido 2 , 

Provetio st 1,28 
desvio 21% ae 

Fartosis od 4,027 
Assaetrla 0,300 EN 

Minero de grandis m ne 
Manero de escuelas 109 m 

  

Los resultados de las evaluaciones se obtuvieron sumando 
los aciertos, las preguntas sín contestar se consideraron 
equivocadas y no se restaron puntos por respuestas erróneas. 
Como puede apreciarse ningún alumno alcanzó el puntaje total, 
una cuestión que obliga a reflexionar sobre el contenido de la 
prueba (los valores máximos obtenidos representan el 87% del



total en Matemáticas, el 86 en Lenguaje y el GB en Ciencias 
Sociales). 

Evaluación preliminar 16s resultados globales 

El análisis de las calificaciones teniendo en cuenta el 
xo del alumno, su asistencia a escuelas oficiales o privadas o   

a establecimientos urbanos o rurales, proporciona una primera 
orientación sobre los resultados de la asignación de recursos en 
el sistema educativo considerado. 

tabla 2 
iferanctas en las calificaciones 

  

Analisis 

    

   

  

Pruebas Urbanas-Rarales —Varones-hujeres 

maremaricas 
Promedios bles ass os da 
Test t 38 1,2 am 
(nivel de (00021 (0,207) 40,450) 

Kolaogoray 1,40 000 2,10 
(nivel de significación) (0,084) (0,000) (0,000) 
enue 
Prosetios BM 3 A EE 3 
Tat t am sem 14 
(nivel de significación) 10,000) 10,2581 
Kolaogoroy ~ Sairn 1,258 0.665 
(nivel de significación) — (0.084) fom) 

CIENCIAS SOCIALES 
Prowedion E US Ml ER 

Test t 508 0,20 9,58 
(nivel de signiticacisn) (0,000) 10,84) (0,382) 
Kolaogoroy = Sairaoy 0,825 1,008 07% 
(nivel de significación (0,508) (0,260) (0,599) 

  

É Siquificativo al 12, EL valor consignado para el test de Koleogeray = Sairmov 
corresponde al estadístico 2. El nivel de significación mide Ja probabilidad de 
rechazar incorrectamte la hipótesis nula que postula que no existen éiferencias 
en las calificaciones. 

  

Los promedios para grupos seleccionados que se presentan en 
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la Tabla 2, muestran que los alumnos de escuelas privadas 
obtienen caliricaciones superiores a los de las oficiales en las 
Ares asignaturas consideradas, gue no existen grandes 
diferencias entre las escuelas urbanas y rurales excepto en 
Lenguaje y que tos resultados obtenidos por los varones son 
virtualmente idénticos a los de las mujeres. 

Pero estas evidencias corresponden a la muestra de alumnos 
y par To, tanto no representan necesariamente a la población 
escolar de la que provienen. Para conocer sí los rendimientos de 

  

los atumos de las escuelas privadas son realmente superiores a 
joe de jas oficiales o =i 1s virtual igualdad detectada entre 
establecimientos urbanos y rurales 0 entre varones y mujeres 
puede extenderse a todos los alumnos de la provincia, se empleó 
en una primera instancia el test t que evalúa diferencias entre 
promedios, abteniendose los estadísticos que tambien se exhiben 
en la Tabla Z. 

  Los resultados correspondientes a escuelas oficiales y 
privadas, por ejemplo, inducen a rechazar la hipótesis de que 
los promedios de la población escolar correspondientes a las 
pruebas de Matemáticas de los alumos de escuelas privadas son 
iguales a los de los que asisten 3 establetimientos oficiales 
pues solo existe una probabilidad del 2 por mil de obtener la 
diferencia detectada en la muestra. Un análisis similar señala 
también diferencias estadísticamente significativas en las dos 
pruenas restantes (los mismos resultados se obtuvieron al 
comparar las calificaciones correspondientes a escuelas 
oficiales y privadas de la Capital). Entre las urbanas y 
rurales, en Cambio, sólo se observan discrepancias 

  estadisticamente significativas en las notas de Lengua. 
Finalmente, los resultados obtenidos por los varon 

  

, estarian   prácticamente iguales a los alcanzados por las mujer: 
indicando que no existen diferencias atribuibles a factores 

genéticos. 
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Teniendo en cuenta que estos resultados podrian estar 
Anfluidos por la uistribución de las calificaciones, se 
evaluaron también empleando el test de Kolmogorov - Smirnov que 
utiliza datos continuamente distribuidos que no requieren 
“normalidad en la distribución ni homogeneidad en la variancia de 
dos grupos considerados. Los resultados, que también se muestran 
en la Tabla 2, concuerdan con los anteriores extepto en tres 
Casos: No encuentran diferencias estadisticamente significativas 
en la prueba de Ciencias Sociales entre los resultados de 
escuelas oficiales y privadas, señalan que sí las hay en las de 
Matemáticas entre alumnos de escuelas urbanas y rurales y en esa 
misma evaluación entre los resultados obtenidos par los varones 
y las mujeres. 

Estas conclusiones deben manejarse con reservas, sin 
embargo, debido à las limitaciones del análisis empleado. Solo 
señalan Uiferencias estadisticamente significativas en las 

  calificaciones obtenidas por distintos grupos de alunos. sin 
proporcionar ninguna evidencia sobre sus determinantes. Se trata 
de una comprobación general en la que los diferentes niveles de 
logro podrían explicarse por las condiciones de los maestros, 
las características de las escuelas o Simplemente por 
diferencias en el nivel socioeconómico ae los alumos. Aunaue 
proporcionan una orientación util sobre el funcionamiento del 
sistema educativo, contribuyen moderamente 3 su evaluación « 

    

ponen en evidencia la necesidad de extender el 
incorporando otros factores importantes en la determinacion vel 
rendimiento educativo. 

Las funciones de producción educativas 

Aunque no existe un modelo que proponga una fundamentación 

teórica de los determinantes del aprendizaje, la observación 
causal y las evidencias aportadas por los educadores sugieren 
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que los rendimientos escolares dependen de factores genéticos y 
sociceconómicos, de la calidad del maestro, de las condiciones 
de la escuela y de las características del grupo de alumos. 
Esta relación suele examinarse empleando la función de 
producción educativa frecuentemente denominada relación insumo — 
producto y simbolizada asiz A= 4(S,M, E, Gh en la que A mide   

el resultado obtenido por el alumno en la evaluación y S, M, E y 
In grupos de variables representativas de factores genéticos   

y del nivel socioeconómico del alumno, de las condiciones del 
maestro, de las características de la escuela y de los atributos 
aun configuran el efecto del grupo. 

El aprendizaje atribuible a un determinado proceso 

  

educativo en realidad implica un cambio en el nivel de 
conocimientos del alumo que debiera medirse comparando 
calificaciones obtenidas antes y despues de su desarrollo. Sin 
embargo, ls complejidad de su medición ha generalizado el empleo 
de evaluaciones puntuales. 

Con el proposito de analizar la rélación entre los 
rendimentos y sus determinantes se complenentaron los 
resultados de las evaluaciones comentadas en el apartado 

  anterior con información sobre condiciones socioeconómic 
les alumnos, calidad de los maestros y caracteristicas de las 

  

A partir de los datos contenidos en las evaluaciónes se 
identificaron los maestros al frente de los grados durante el 
año 1983 obteniéndose edad, antiguedad en la docencia y 
lamentablemente solo para la mitad de ellos la calificación 
asignada por las autoridades educativas por su desempeño en el 
cargo. También se obtuvieron dos características importantes de 
rada escuela: el ndmero de estudiantes matriculados   

indicador indirecto de su tamaño y la cantidad de alumos por 
curso. Finalmente, las variables de carácter socioeconómico 
(sexo y edad) se complementaron con una cruda aproximación al 
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el de ingresos de la familia del alumno medida por el valor 

seal de los inmuebles correspondientes a la manzana en la que 
tra edificada cada escuela. 

“Esta informacion se dispuso para las 26 escuelas diurnas de 
apital, que cuentan con 65 divisiones y el número de 

  estimó por minimos cuadrados ordinarios y para las pruebas de 
Matematicas, Lenguaje y Ciencias Sociales el siguiente modelo 

eal: 
mad AS regia 24 ta e a $ E My lla) 

Ja potacion matricial es esta otra: 

c= x+y (15) 

«ne q) es un vector columa de orden nt1 que 

  

lau calificaciones obtenidas por los alumos, X = 
“fe, luna matraz de orden nim de variables explicativas (entre 
las que se cuentan la edad del alumo, su nível de ingresos, la 
Himensión de la escuela, el tamaño del grado y la experiencia 

  
1 maestros. A = (a, ‘ 18.) un vector columa de orden msi de 

—Eoeficientes 4 estimar y p= (Ms 
  
4,) Otro vector columna de 

Variables aleatorias, del mismo orden que el primero. 

Eliminación de observaciones discrepantes 

Como los resultados de las estimaciones parecen afectados 
por la presencia de datos que tienen una influencia 
desproporcionada en los resultados, la información original se 

justo eliminando las observaciones influenciales y extremas. 
Una observación extrema es inconsistente con el resto de 

  

muy diferente de 
X',b, donde b representa el parámetro poblacional y X' 
los datos y es aquella para la que E(y,) 
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estimador de la desviación standard obtenido en condiciones 
similares. Si los errores se distribuyen normalmente. la 
hipotesis Ely, — 9,) =0 puese contrastarse entonces dividiendo 
(y, ~ 94) por su varsancia, obteniéndose la expresión t, > ty, 
yr aa ad ot, que tiene una 
distribución t con n-p-i grados de libertad y que puede 
presentarse alternativamente asi: 

ae tore somaya = vy.) E 

  

en da que vç = 00 
centro de los gatos. 

mide la distancia del punto X, al 

Estos residuos, también llamados “studentizados" por este 
motivo, tienen una interpretación alternativa: Si se agrega a 
los datos una varíable ficticia consistente en una columa de 

ceros con un 1 en la i-ésima fila (representando el nuevo 
modelo), 

  

| es el test t que contrasta la significación 
estadística de esta nueva variable, Los puntos criticos 
empleados para detectar observaciones extremas se tomaron de 
Belsley et al (1980), eliminandose aquellos casos para los que 
€, es superior a 2. 
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te tratamiento de los datos permitió eliminar valores 
dd Aa Dede law calitiuwcisaes: cu SESI BH 

ones influenciales en el espacio de las variables 
icativas se hizo a su vez empleando la tunción distancia 

ta por Cook y Weisberg (1982): 

= 9s: - car = cer Y, ps A ESA 

señala 1   observaciones que tienen una influencia 
apreciable en la determinación de los parámetros de la regresión 
DIM) y por consiguiente en los valores estimados de la variable 
dependiente 9(4), provocado por la eliminación de la l-ésima 
{1a de datos. La Ultima expresión muestra que este coeticiente 

in-p-ietsy/?) . 
monótona creciente de y 

por el cociente (v,/lv, de una función 
jar Por consiguiente, un d, elevado puede 

sbedecer a UN t, grande a un v,, significativo, o à ambas cosas. 1 
Siguiendo la sugerencia de Cook y Weisberg (1982) los casos con 

8, 
eliminarse del análisis (17. 

mayores que 1 debieran considerarse antluenciales y 

En tres anexos (a disposicion de quien desee consultar los) 
eron de 

“estos criterios de exclusión y se comprueba que no existen datos 
influencia 

se sefalan los casos extremos eliminados por la apl   

  

posiblemente debido al aran numero de 
observacion: 

  

Analisis de los resultados 

La elíminación de los casos discrepantes mejoro las 
estimaciones de los modelos lineales, obteniéndose los 

segundo test de discordancia se prefirió al OFFITS 
opuesto por Belsley “tal (1980), debido a que el punto de 

corte absoluto sugerido para este ultimo (241p/n) es muy 
restrictivo. 
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resultados que se presentan en la Tabla 3. Alli se aprecia que 
los coeficientes de regresión son relativamente bajos, pero esta 
una caracteristica común a todas las funciones de producción 
educativas; los estadísticos DW no acusarian problemas de 
autocorrelación en los errores y los F señalan la presencia de 
un buen ajuste. 

Estos   sultados proporcionan una primera orientación 
sobre la importancia de los componentes del proceso educativo 
pues miden su influencia en las calificaciones obtenidas por los 
alumnos en las evaluaciones. 

3 
Los deterninantes det 

  

rendizale 

      

Variables eaplendas Mateáticas Lenguaje Ciencias Sociales 

Constante 12.279 asus wane 
14.963) (11.202) (9.109) 

tad del alumno os santa 118502 
(-1.920) (4.721) (3.446) 

Nivel de inqreso 0.00000 001388 000724 
(0.384) (3.518) (2.183) 

Tasaño de la escuela 0.00085 0.00184 00048 
(0.816) teto 10.350) 

Alumnos por grade 0.061354 0.08908 “4.01985 
(2.050) (0.951) (-0.322) 

Experiencia del muestro 0051064 2.02001 2.01888 
tra EN) (0.404) 

Minero de observaciones us mm E 
” ous 0.15 0 
m 160 1.910 2230 
F 218 1.00% 4,024 
  

os valores entre paréntesis son los estadísticos £, 1 Coeficiente signficativo al 51, 
Weal tol y tal 1st, 

   

En la primera columa se aprecia que las notas de 
Matemáticas dependen esencialmente de la edad del alumo, del 
tamaño del curso y de la experiencia docente. El signo de los 
coeficientes indicaría, además, que los alumnos de maestros mas 
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experimentados obtienen mejores resultados, que los cursos mas 
grandes influyen negativamente en ei aprendizaje y que los 
alumos de mas edad obtienen notas más bajas. El nive 
socioeconómico y la dimensión de la escuela no tendrían, en 
cambio, uns influencia perceptible sobre el aprendizaje, pues 
sus coeficientes no son signi ficativamente distintos de cero. 

Los alumos de cursos que tienen 40 estudiantes, por 
ejemplo, obtuvieron en promedin 1,2% puntos menos que los 
pertenecientes a clases de 20. lo que representa el 8% del 
total. Ademas, cada año de antiguedad docente aumenta en 0,03 

  

puntos la calificación, lo que significa que los alumnos de 
mastros con 30 años de experiencia obtienen un punto más que 
lus educados por uno recién iniciado. Finalmente, cada año de 
edal adicional implica un punto menos en promedio, equivalento 
al det total 

Las pruebas de Lenguaje y Ciencias Sociales tienen 
caracteristicas comunes: En ambas el nivel de íngreso y la edad 
del estudiante son significativos en la explicación de los 
resultados y en ninguna de ellas parece tener importancia el 

  

la escuela, el número de alumnos por grado y la 
esperiencia docente. Los resultados de la evaluación de Lenguaje 
Indicar, sin embargo, que un niño que provenga de una familia de 
altos ingresos obtendrá sólo 5 puntos más que otro del extremo 
inferior. lo que apenas representa un 7% del total. 

Numerosos educadores coinciden en señalar que el proceso de 
enseñanza se deteriora en cursos grandes pues no es posible 
prestar atención indvidualizada a los alumnos, debe destinarse 
gran parte del tiempo 2 tareas administrativas y también resulta 
más dificil mantener el orde   Los resultados obtenidos 
empleando estas pruebas de Matemáticas parecen darles la razón. 

La relación inversa entre edad y rendimiento escolar se 
explicaria a su vez porque los alumnos de mas edad, en su 
mayoria repitentes, acusan una performance menor. 
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La importancia del nível de ingreso en tas pruebas de 
Lenguaje y Ciencias sociales, aunque moderada, confirmaria 
finalmente la impresión de que las familias con mayor nivel 
socleconómico proporcionan más apoyo a sus niños en edad 
escolar, aumentands sus rendimientos. 

Empleo de un modelo cuadrático 

Teniendo en cuenta que el moderado ajuste obtenido podría 
obedecer a que el modelo anterior impone una relación líneal 
entre el aprengzzaje y sus determinantes, se examinaron también 
los resultados proporcionados por una función cuadrática que 
admite diferentes respuestas de las calificaciones al empleo de 
insunos escolares y se utiliza con frecuencia en el estudio de 
temas de la educación. Su expresión analítica es la siguientes 

  

Exa XA ZEB, apy yy (aay 14 ra 

y su natación matricial esta otra: 

C= 128 KAN + op cad) 

em la que X= (%]1000+%,) es un vector columa de orden méi, À = 
la, ) una matriz simétrica definida negativa de orden mim y Xº 
el vector tita transpuesto de X. Los ajustes obtenidos empleando 
paninos Cuadrados ordinarios que se muestran en la Tabla 4 en 
zeneral son buenos y los coeficientes de regresión superan a los 
proporcionados por los modelos lineales. 

Los resultados correspondientes a la prueba de Matemátic   
leren bastante de los anteriores, pues sólo la edad de! 

¿himno conserva la misma influencia en las calificaciones. La 
aimensión de la clase ha perdido importancia y la experiencia 

    ae! maestro tiene una influencia negativa sobre los resultados 
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4 
LoS Geterainantes del aprendizaje 

  

  

      

   

  
  

    

   

Variables enpleatas Matemáticas Lenguado Ciencias Sociales 

Constante tomem sos sm 
11,764) (4.364) cum 

Esad del alumno o E “1.300008 
11.800) essa 13.008) 

Nivel de ingreso 0.00076 0.0073 20083 
(0.505) (0.835) 

Tunado de la escuela 0088448 odio 
uam 1.863) 

Aluavos por grado 4.05 EE 
150.558) 12.788) 

Experiencia del aestr a ne “0.300 
Ls (1,965) (1.096) 

Angreso. al cuadrado om 0.00000 
(4.012) 10.640) 

Tasalo al cuadrado X 00000 0,0000 
(0,543) (0.497) (0.42) 

Alumos al cuadrado 0.00146 0.00096 DT 
(0.322) (-0:283) (3.059) 

Experiencia cuadrado 0.00178 2,0075 pon 
(0.718) 11,266) (0.044) 

Ingreso > Tasaño 0.o0000888 0000049 00800 
(1.346) (1.975) (0.292) 

ingreso = Curso 00001 0.00016 9.00011 
(0.191) (1.281) aa) 

Ingreso > Esperdencia 0.0000 0000488 8.00005 
(0.888) 11.828) (0.8) 

Tanto = Curso 0.00015 9.00027 8.000388 
(-0.944) (0.0481 (2020) 

Tassão = Experiencia 0.000188 TO o mouse 
(2189) as) 124851 

Curso Experiencia. 8.011008 oo oder 
(2,910) (2.057) 3.488) 

Miaero de observaciones ue a 
n das dum 
e Las aan 

F 1409 200 
  

Toy valores entre pardatesis son los estasisticos E. 
NOT pt at 131,



Además, se incopora tomb variable explicativa relevante la 
dimensión de la escuela y su interacción con el ingreso y la 
antiguedad docente, y el de esta con el tamaño del curso. 

Estas evidencias confirmarian la presencia de una relacién 
lineal positiva entre nivel de aprendizaje y la dimensión de la 
escuela y negativa con la experiencia docente (pues los términos 
cuadráticos no son significativos) e insinuarian que un mayor 
tamaño asociado 2 maestros con mas experiencia reduce los 
rendimientos escolares, mientras que los cursos más grandes a 
cargo de maestros mas antiguos los mejoran. 

La aplicación del modelo a las pruebas de Lenguaje confirma 
el ímpacto relevante del ingreso y la edad del alumo sobre los 
rendimientos, agregándose el efecto negativo de la antiguedad 
docente y la interacción del ingreso con el numero de alumos 
por curso y la experiencia docente, y de ésta con la dimensión 
de la escuela y el tamaño de la clase. 

Los resultados correspondientes a las evaluaciones   de 
Ciencias Sociales muestran, finalmente, que el tamaño de la 
escuela y el numero de alumnos por curso están positiva y 
negativamente relacionados con las calificaciones (lo mismo que 
en Matemátic   )+ que la anteracción entre tamaño de la escuela y 
del grado influye negativamente en la performance de los alumnos. 
y que el efecto combinado de ambas con la experiencia docente 
tiene el mismo efecto. 

No resulta fácil explicar porque los alumnos provenientes 
de escuelas mayores obtuvieron mejores rendimientos, un 
resultado común en las pruebas de Matemátic.     y Lenguaje. Quiz, 
ta despersonalización de la relación maestro — alumno - entorno 
tavorezca el proceso de enseñanza; tal ver las escuelas mayor: 

pedagógicos, por 
ejemplo), favorezcan el intercambio de experiencia docente o 

    

cuenten con elementos de apoyo (gabinet 

simplemente atraigan a docentes mas calificados.



    
  

Un modelo flexible de variables dicotómicas 

Con ei propósito de confirmar algunos resultados 
discrepantes, lograr una mayor flexibilidad y poder analizar la 
respuesta de los rendimientos a diferentes niveles de uso de los 
recursos escolares, se empleó finalmente un modelo que introduce 
variables ficticias representativ   de las categorias en que se 
agrupan las anteriores. Estas variables se denominan también 
dicotómicas, pues asumen el valor 1 si la característica está 
presente o O en caso contrario. 

De   te modo es posíble tener en cuenta relaciones entre 
los rendimientos y sus determinantes   menos restrictivas que las 
que suponen los modelos lineal y cuadrático. 

En éste se enplean las mismas variables, pero los niveles 
de ingreso, tamaños de escuela, alumnos por curso y antiguedades 
docentes se agrupan er   las categorias que se detallan a 
continuación. 

A) Variables genéticas y socioeconómicas 
Edad 

Xi = Años cumplidos 
Sexo 

X2 = 1 Hombre,0 mujer 
X3 = 1 Mujer, O hombre 

Nivel de ingresos 
X4 = 1 primer quíntíl, O en otro caso 
45 = 1 segundo quintil,0 en otro caso 
X6 = 1 tercer quíntil, 0 en otro caso 
X7 = 1 cuarto quinyil, O en otro caso 
X8 = 1 quinto quintil, O en otro caso 

B) Variables de la escuela 
Tamaño de la escuela 

XP = icon hasta 500 alumnos, O en otro caso 
X10 = 1 con mas de 500 y menos de 1000 alumnos, O en otro caso 
X41 = 1 con mas de 1000 alumnos, O en otro caso 

Alumnos por grado 

    

X12 = 1 Con hasta 20 alumos, O en otro caso 
X13 = 1 Con mas de 20 y hasta 33 alumnos, O en otro caso 
X19 = 1 Con mas de 35 alumos, O en otro caso 

C) Variables Gel maestro 
Experiencia 

WAS = 1 si tiene hasta 5 años de antiguedad, O en otro caso 
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1 si tiene mas de Sy hasta 10 años de antiguedad 
vi? = | si tiene mas de 10 y hasta 15 años de antiguedad 
18 = | Si tiene mas de 15 y hasta 20 años de antiguedad 

> 1 Si tiene mas de 20 años de antiguedad, O en otro caso. 
Existen, por ejemplo, tres tamaños de grado: pequeños (los 

que tienen hasta 20 alumnos), medianos (con más de 20 y hasta 
35) y urandes (mayores de 35). Por consiguiente, un alumo 
perteneciente al curso más chico tendrá un valor 1 en la 

yx variable Oey lar ue representan a ble dy Y las Xy ao pr tan al mediano y 
A a;eléne-aetor 30. eppiea coe 

CAfOIETEI, dae (estilo (de bits, can aviar da 
sini CA IETEnaS UE AS El ¡tano oca a 

A A a 
Ue reterencia   s mujeres (X,), los ingresos correspondientes al 
primer quantit (x, 

  

las escuelas chicas (x,) y la antiguedad 
decente comprendida entre Baños (Xd ty . y) 

Luego de eliminar las observacion   discrepantes, las 
estimaciones se realizaron por mínimos cuadrados ordinarios   

rapleando el metodo stepwise, que ingresa las variables por 
etapas. Este método calcula los coeficientes de correlación   

simple entre todas las variables, selecciona la que tenga la 
mayor corretación con la explicada y estima la ecuación; en la 
etapa siguiente ineopora la variable que sigue en orden de 
importancia y asi sucesivamente. Los criterios de incoporación o 
exclusion du variables se asientan enel test F, que mide la 
mejora en el ajuste que provoca su íngreso o salída. 

Los resultados que se presentan en la tabla siguiente se 
abtuvieres reemplazando las calificaciones por sus logaritmos. 
Esta sustitución no provoca cambios en la significación 
estadística de los parámetros pero facílita la lectura de los 
resultados, pues multiplicando cualquier coeficiente por 100 se 
obtiene el porcentaje en que se modifican las calificaciones por 
cada cambio unitario en la variable correspondiente /2/. 

727 Esto se comprueba fácilmente, pues 5 In C/6X, = ((80/5) 
(1/0)) 4 BA = C/C. 
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Tabla 5 
Los deterainantes del aprenoizaye i 
  

  

  

     

  

tutanáticas Lenguaje Ciencias Sociales 

at E 
(6.180) (2.09) 
aos 0 
(1.74) 3,249) 

Aivel de ingreso 7 

Miva de ingreso 3 

Nivel de ingreso 4 osos 
(1.589) 

ivo de ingreso 3 0.09818 
11.802) 

Tanafo de da escurla 2 duto 
tas) 

Tasso de la escuela 3 

Alamos por grado 2 asse 
(1.744) 

vanos por grado 3 “9.3781 
temo) 

Eapertencia del muestro 2 01m 
ER) 

Eperiencia del maestro 3 

‘Experiancia del maestro 4 

Experiência del maestro 5 

Múnero de observaciones ué am a 
” dam 0.18 9.090 
HM 1474 1.906 20% 

F sanz 10.998 se 

wa 

  

on valores anire partotesis son lov est 
Ap ttt al ast, 
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El coeficiente de la variable que representa cursos 
medianos (X,) por ejemplo, mide la diferencia entre el promedio 
de calificaciones de estos grados y el correspondiente a la 
categoría empleada cono referencia (en este caso, las clases 
chicas). 

Los resultados obtenidos en Matemáticas contirman 13 
importancia de la dimensión de la escuela, el tamaño del grado y 
la edad del alumo, aunque no encuentran estadísticamente 
significativa la experiencia docente El coeficiente 

  

correspondiente 31 tamaño de la clase (-0.155) estaria indicando 
que los estudiantes pertenecientes a cursos que tienen entre 20 
y 35 alumnos obtienen en promedio calificaciones el 15% menor:   

que las de los que asisten a clases con no mas de 20; esta 
diferencia se acentuaria para cursos mayores (cuando superan los 
35 alumos, las notas son el 38% mas bajas). El tamaño de la 
escuela, en cambio, está asociado con un rendimiento superior 
pues los alumos pertenecientes a establecímientos que tienen 
entre 500 y 1000 alumnos obtienen calificaciones el 11% mayores 

    que las correspondientes a los de escuelas menor 
(sin embargo, una dimensión mayor no influye sobre los 
rendimientos). La edad mantiene un coeficiente negativo y en 
promedio los varones obtuvieron un puntaje el 5% menor que las 
mujeres. 

Ei nível de ingreso es un determinante importante de los 
resultados correspondientes a la prueba de Lenguaje, ya que los 
estudiantes comprendidos en el gundo quintil lograron   

calificaciones el 11% superiores a las que alcanzaron los dei 
grupo de referencia y las de las otras dos categorías fueron 
alrededor de una sexta parte mayores. También se aprecia que la 
experiencia docente tiene un impacto negativo, pues los alumnos 
de maestros con entre 5 y 10 años de antiguedad, por ejemplo, 
obtuvieron calificaciones el 6,7% inferiores a las de los 

  educados por docentes con menos experiencia (esa proporción se 
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al 9,6% en el caso de quienes tuvieron maestros con 15 a   

aos de antiguedad). Aunque en este caso la edad no influye 
los resultados, las califíaciones de los varones son el 7,6% 

mas bajas que las de las mujeres, 
También en el caso de las pruebi 

  

de Ciencias Sociales se 
obtienen resultados coincidente pues edad e ingreso son los 

  

ricos determinantes significativos. Sin embargo, en este caso 
sólo tendrian rendimientos superiores los alumos pertenecientes 
a los dos últimos quintiles, con notas el 5,5 y 9,0% superiores 
a las del grupo de 

  

erencia. Estos resultados contrastan con 
Jos proporcionados por el modelo cuadrático, en el que resultan 
significativos el tamaño de la escuela y el número de alumos 

grado, mientras que el nível de ingreso no seria un 
“determinante esencial. 

Los resultados y las decisiones de política educativa 

4.84 se adnite que las funciones: cuadráticas estimadas 
DO cas june na: laprokfemcios! al) eeapareancents) (461 
sistema educativo examinado, a partir de sus resultados pueden 

obtenerse los níveles óptimos de los recursos escolares 

empleados. Esto se logra maximizando Ja expresión (4), para lo 
cual es preciso derivaria e igualar ese resultado a cero, vale 
decir 

BCIE 6 CAZA CAM AR O 651 

La solución de este sistema de ecuaciones de punto máximo 
proporciona los nívele:   de insumos escolares que maximizan las 
calificaciones. Empleando las funciones cuadrática: 
coeficientes de la Tabla 4 correspondiente: 

  y los 
au   pruebas de 

Matemáticas se comprueba que los ingresos de 3 520, las escuelas 
de 805 es   tudiantes, las clases con 26 alumnos y los maestros con 
37 años de antiguedad optimizan los rendimientos. Estas



dimensiones podrian ayudar en la organización del sistema 
escolar analizado. 

2. La elasticidad de los rendimientos es también una medida 
de gran interés en el análisis del proceso educativo pues señala 
la proporción en que aumentan las calificaciones por cada 
aumento del unc por ciento en el empleo de cualquier insumo 
escolar. Para las tunciones de producción educativas cuadráticas 
se calcula así: 

E, (8C/5X,) % (X,/C) = AXX / 1/28 X'AX (6) 

Los resultados promedio correspondientes a la prueba de 
Matemáticas muestran, por ejemplo, que un ingreso una quinta 
parte mayor eleva sólo el 0,7% los rendimientos, aumentos del 
10% en la dimension de la escuela o el tamaño del grado reducen 

  

el 1,7% y el 0,8% las caliticaciones y una duplicación en la 
experiencia docente las aumenta el 8,7 

  

3. También es posíble calcular los precios sombra 
imputables a la “experiencia docente", con lo cual podría 
evaluarse la correspondencia que existe entre las remuneraciones 
de los maestros y su contribución al proceso de aprengizaje. 
Aplicando el lema de Mold a la función cuadrática se obtienen 
las siguientes funciones indirectas de demanda o precios sombra 
de los recursos escolares (Blackorby et al, 1978): 

12 S(C,X) = AR Y (28CX"AX) m 

en las que los 5,(C,X) representan los precios imputados a los 
recursos contemplados en la función de producción educativa 
Para la antiguedad docente 

  

obtiene una función indirecta de 
demanda que asigna un precio sombra de 100 a los maestros con 
hasta'5 

  

os de antiguedad, por ejemplo y 120 a los que tienen 
20 años de experiencia docente, una evidente discrepancia con el 
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bonificaciones por antiguedad, que virtualmente 
la remuneración cuando se alcanzan esos años de 

Las cuestiones pendientes 

Entre los nunerasos determinantes excluidos del análisis 
[recen destacarse por su creciente importancia los libros de 
BRecral manejo de ie cciasey ia duración dej periodo de 
aprendizaje y la administración de la escuela. 

Aunque 1a influencia de los Libros de texto en los 
“rendimientos académicos fue subestimada por algun tiempo, 
estudios relativamente recientes que consideran 1a menoria como 

un elemento aceptable en el aprendizaje los reivindican 
precisamente porque presentan la información de una manera 
ordenada y estructurada. Los libros de texto tambien son 

Japortantes en ei proceso de enseñanza pues inducen a Jos 
docentes a emplear netodologias nos eficientes. Ademas, 

numerosas evidencias empíricas confirman la presencia de uns 
asociación positiva entre su disponibilidad y el nivel de 

aprendizaje /3/. 
El manejo de la clase y especialmente la utilización del 

tiempo tienen una importancia central. Los buenos meestros 

atraen la atención'de los alumos, emplean técnicas de enseñanza 
adecuadas a sus caracteristicas y mantienen el orden en su 
desarrollo. La proporción del tiempo que se asigna a enseñan:a, 
control as tareas y mantenimiento de Ja disciplina es de oran 
importancia. En los países industrializados se ha comprobado que 

“el empleo mas eficiente del tienpo de clase está positivamente 
relacionado con el aprendizaje. 

Las evidencias empíricas demuestran que la duración del 

  

periodo de enseñanza tiene también un impacto positivo sobre el 

  

73/ Una revisión realizada por Fuller (1986) comprobó un impacto 
positivo en 14 de 22 estudios analizados. 
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aprendizaje, pues en 11 de 13 estudios analízados que se ocupan 
del tema se encontró una asociación  estadisticamente 
significativa entre ambos, aunque las mediciones varian desde el 
numero de clases por año a las horas de ciencia que se cursan 
por senana (Fuller, 1986). 

A pesar de que numerosos investigadores señalan que el 
liderazgo es necesario para iniciar y mantener el proceso de 
innovaciones escolares, en ningún estudio de funciones de 
producción educativas se han empleado como variables 
explicativas los atributos de los administradores (Comm y 
Rossmiller, 1967). La administración de la escuela es un 
indicador importante de su calidad, pues de ella depende la 
eficiencia con que se manejan los insumos escolares. Los 
directores influyen en la organización escolar promoviendo una 
estructura de poder Jerárquica O participetiva, evaluando con 
distinto énfasis la actividad docente de los maestros,   

imponiendo programas de estudio o estimulando el aporte de 
cursos materiales con   diferentes enfoques y administrando los 

distintos criterios. 

Conclusiones 

Los resultados obtenidos en este trabajo constituyen solo 
una aproximación al estudio de los determinantes del nivel de 
aprendizaje y deben manejarse con reservas por las 
caracteristicas de las evaluaciones empleadas, la precariedad de 
los datos sobre los insumos escolares y las limitaciones 
teoricas que imponen Jos modelos seleccionados. 

Aunque las evaluaciones son atractivas por la diversidad de 
temas que contienen, el núnero de alumnos comprendidos y el buen 
diseño de la muestra seleccionada, debe tenerse en cuenta que se 
trate de pruebas con referencia a criterios que podrian no ser   

las más adecuadas para evaluar la importancia de los 
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determinantes del nível de aprendizaje en Ja forma aquí 
propuesta. También es cuestionable el críteric calificación 
que simplemente Suma respuestas correctas Cc  aistinta 
importancia y quizás castiga excesivamente a los lun 9s que con 
actitud responsable no contestaran las que po sabían. 

El empleo del valor fiscal de la zona en que estan 
localizadas las escuelas como un componente central del nivel 
sociceconómico del estudiante es una cruda aproximación que 
simplemente refleja la importancia de este determinante y la 
carencia de datos más precisos. También el número de alumnos es 
un indicador impertecto del tamaño ue la escuele (una mejor 
alternativa habría sido la superficie Ue aulas, bibliotecas o 
laboratorios por estudiante, por ejemplo) y la calidad de 
maestro aproximada por su antiguedad es a todas luces 
insuficiente, pues asigna al docente del último grado una 
responsabilidad quizas excesiva en los resultados obtenidos por 
alumos que a lo largo de todo el ciclo primario fueron educados 
por varios maestros. 

Las limitaciones aumentan debido al empleo de funciones de 
producción educativas que solo constituyen una alternativa 
empírica destinada a evaluar los resultados del proceso de 
aprendizaje, explicado por la falta de una "teoría del 
rendimiento escolar" que señale sus determínantes centrales. A   

pesar de todo, se comprobaron ciertas regularidades en el 
comportamiento de las variables consideradas en el estudio que 
merecen destacarse. 

El análisis preliminar de los resultados globales muestra 
que los alumos de escuelas privadas obtuvieron en promedio 
mejores calificaciones que los de las oficiales (por lo menos en 
las pruebas de Matemáticas y Lenguaje), que también existen 
diferencias estadisticamente significativas entre los resultados 
correspondientes a sstudiantes de escuelas urban:   y rurales en 
esas mismas asignaturas y que las notas obtenídas por los



varones son virtualmente idénticas a las de las mujeres, excepto 
en Matemáticas donde posiblemente las superen levemente. 

En la mayoría de las funciones de producción educativas 
estimadas la edad está negativamente correlacionada con las 
calificaciones, mientras que en las pruebas de Lenguaje y 
Ciencias Sociales el nivel de ingreso muestra una asociación 
positiva con los rendimientos. 

En Matemática   y en Ciencias Sociales también se aprecia 
que la dimensión de la escuela parece influir positivamente en 
los resultados (aunque no es importante en el modelo lineal ni 
enel que emplea variables dicotómicas en el segundo caso) 
habiéndose comprobado que los alumnos de escuelas grandes 
obtienen mejores calificaciones. Estas evidencias insinuai   
que la disposición de elementos de apoyo escolar que las 
caracteriza, ei intercambio de experiencia docente o simplemente 
las ventajas de una organización superior, tienen un efecto 
positivo sobre el aprendizaje. 

El tamaño de la clase esta negativamente asociado con los 
rendimientos escolares en Matemáticas (excepto en ei modelo 
cuadrático) aunque no es estadisticamente significative en las 
pruebas de Lenguaje y Ciencias Sociales. En estas asignaturas 
predomina también una relación inversa entre experiencia docente 
y nivel de aprendizaje (excepto en el modelo cuadrático en e! 
primer caso yen el lineal y de variables dicotómicas en e 
segundo). Los resultados correspondientes 2 las pruebas de 
Matemáticas no son concluyente:   + en cambio, pues la antiguedad 
del maestro esta positivamente asociada con los rendimientos en 
el modelo lineal y muestra una relación negativa en el 
cuadrático. Las evidencias empíricas predominantes insinuarian, 
entonces, que los mayores rendimientos serían el resultado del 
entusiasmo inicial de los nuevos maestros. 

Se propusieron también algunos criterios destinados o 
orientar la toma de 

  

jecisíones eficientes en temas de politica



escolar. Empleando los parámetros estimados por las funciones 
cuadráticas se obtuvieron niveles óptimos de insumos escolares 
(ingreso, dimensión de la escuela, tamaño del grado y 
experiencia docente que maximizan las calíticaciones 

  

+ también 
se midió la respuesta de los rendimientos a cambios en los 
recursos empleados calculandose las elasticidades — producto 
(que en general proporcionaron valores moderados) y finalmente 
se estimaron los precios sombra de los determinantes 
considerados en las funciones de producción (encontrándose una 
apreciable discrepancia entre los correspondientes a la 
experiencia docente y las remuneraciones derívadas del régimen 
de bonificaciones por antiguedad, por ejemplo). 

Es evidente que una mejora en 1a calidad de la informacion 
y la incoporación de indicadores adicionales que midan el empleo 
de textos, el período de enseñanza y algunas Caracteristicas de 
la condueción de la escuela entre otros, proporcionaria 
resultados más precisos que podrian orientar futuras decisiones 
eficientes en materia de política escolar. 
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