

























	 Zuhause
	 Dokument hinzufügen
	 Anmelden
	 Ein Konto erstellen
	 PNG-Bilder









































tras la excelencia docente - Compartir Palabra maestra

midas por otro maestro dentro de su asignación académica reglamentada y, para los coordinadores, cuando hay labores pen- 

















 PDF Herunterladen 



 PNG-Bilder






 5MB Größe
 11 Downloads
 91 Ansichten






 Kommentar






















TRAS LA EXCELENCIA DOCENTE Cómo mejorar la calidad de la educación para todos los colombianos Estudio realizado para la Fundación Compartir por los investigadores: Sandra García Jaramillo Darío Maldonado Carrizosa Guillermo Perry Rubio Catherine Rodríguez Orgales Juan Esteban Saavedra Calvo Con la contribución de: Patricia Camacho Álvarez Catalina Londoño Amaya Isabel Segovia Ospina Edición: Laura Barragán Montaña



Tras la excelencia docente Cómo mejorar la calidad de la educación para todos los colombianos



TRAS LA EXCELENCIA DOCENTE Cómo mejorar la calidad de la educación para todos los colombianos INVESTIGADORES



FUNDACIÓN COMPARTIR



Presidente Pedro Gómez Barrero



Dirección General



Vicepresidente



Gerente General Alba Lucía Gómez Vargas



Luisa Gómez Guzmán Consejo Directivo Ignacio de Guzmán Mora Eduardo Villate Bonilla Carlos Pinzón Moncaleano Eduardo Aldana Valdés Jorge Cárdenas Gutiérrez Humberto Vegalara Rojas José Luis Villaveces Cardoso José Hernán Arias Arango Luisa Pizano Salazar



Gerente Educación Patricia Camacho Álvarez Asesora de Proyectos Sociales Catalina Londoño Amaya



Universidad de los Andes Sandra García Jaramillo Guillermo Perry Rubio Catherine Rodríguez Orgales Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario Darío Maldonado Carrizosa Dornsife Center for Economic and Social Research, University of Southern California y RAND Corporation Juan Esteban Saavedra Calvo



Edición Laura Barragán Montaña Coordinación editorial Andrés Barragán Montaña María Paula Méndez Penagos Dirección de arte Mateo López Zúñiga Diagramación Erik Naranjo Díaz Julián Guiza Cubides Santiago Mojica Talero Germán Ávila Molina Lina Cabrera Cubillos



Producido por .Puntoaparte Bookvertising www.puntoaparte.com.co



Impresión Panamericana Formas e Impresos S.A. quien sólo actúa como impresor



Fotografía Archivo Fundación Compartir



ISBN: 978-958-8575-49-0



Fundación Compartir www.fundacioncompartir.org



Todos los derechos reservados Bogotá D.C., 2014



Tras la excelencia docente Cómo mejorar la calidad de la educación para todos los colombianos Estudio realizado para la Fundación Compartir por los investigadores: Sandra García Jaramillo Darío Maldonado Carrizosa Guillermo Perry Rubio Catherine Rodríguez Orgales Juan Esteban Saavedra Calvo Con la contribución de: Patricia Camacho Álvarez Catalina Londoño Amaya Isabel Segovia Ospina Edición: Laura Barragán Montaña



Colombia es uno de los países más desiguales de América Latina y el mundo. No seamos indiferentes: unámonos a la campaña Equivalientes para cambiar esta realidad. Desde la Fundación Compartir estamos liderando esta campaña que busca generar conciencia de la necesidad de acabar con la inequidad. Entendemos que hay muchas vías para alcanzar la equidad, pero estamos convencidos de que la educación de buena calidad para todos es el camino más eficiente para lograrlo. Comprometidos con esta iniciativa, hoy presentamos el estudio “Tras la excelencia docente: ¿Cómo mejorar la calidad de la educación para todos los colombianos?” realizado por Sandra García, Guillermo Perry y Catherine Rodríguez (Universidad de los Andes), Darío Maldonado (Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario) y Juan Esteban Saavedra (Dornsife Center for Economic and Social Research, University of Southern California y RAND Corporation), quienes contaron con el apoyo y colaboración permanente de la Fundación Compartir. A partir de una comparación entre la política y la práctica del manejo docente en los países de alto desempeño educativo en el mundo y la situación actual de Colombia, la investigación detalla una ambiciosa propuesta sistémica de reforma educativa para el país, teniendo como eje central al docente. Lo invitamos a convertirse en un Equivaliente, apropiándose de este estudio y promoviendo la puesta en marcha de esta propuesta que será un paso fundamental para el progreso y la equidad nacional.
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olombia es uno de los países más desiguales de América Latina y el mundo. Por eso, desde la Fundación Compartir queremos generar conciencia sobre la necesidad de acabar con la inequidad en el país. Entendemos que hay muchas vías para alcanzar la equidad, pero estamos convencidos de que la educación de buena calidad para todos es el camino más eficiente para lograrlo. Comprometidos con esta iniciativa y con el propósito de seguir trabajando por los docentes colombianos, a mediados de 2012, Compartir —a través de su presidente Pedro Gómez Barrero y el Consejo Directivo— contrató a un consorcio de investigadores conformado por Sandra García Jaramillo, Guillermo Perry Rubio y Catherine Rodríguez Orgales (Universidad de los Andes), Darío Maldonado Carrizosa (Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario) y Juan Esteban Saavedra Calvo (Centro de Investigación Económica y Social Dornsife de la Universidad de California del Sur y RAND Corporation), para diseñar una política de mejoramiento de la calidad educativa teniendo en cuenta que el componente docente es fundamental para lograrlo. La propuesta de política diseñada se sustenta en tres pilares: i) la revisión de prácticas del manejo docente en los sistemas educativos de mejor desempeño estudiantil en pruebas internacio-



nales y la construcción de un marco de referencia para Colombia a partir de estos casos, ii) la evidencia empírica a nivel internacional sobre el impacto de innovaciones y proyectos a pequeña escala para mejorar el desempeño docente y de estudiantes y iii) un diagnóstico integral de la situación actual de los docentes colombianos. Este estudio discute la importancia de la excelencia docente para el mejoramiento de la calidad educativa y —a partir de la comparación de los sistemas educativos de mejor desempeño con la política y práctica de manejo docente en Colombia— se detalla una ambiciosa propuesta sistémica de reforma educativa en Colombia que tiene como eje al docente. Así, para lograr la excelencia educativa en Colombia, el estudio propone promover una mayor valoración social de la profesión docente; buscar que los mejores bachilleres accedan a la carrera docente; establecer estándares más altos en los programas de formación docente previa y en servicio (con énfasis en la práctica y la investigación pedagógica); acompañar a los docentes a lo largo de su carrera; mejorar la evaluación docente para lograr un mejoramiento continuo; y establecer esquemas más atractivos de remuneración que incluyan salarios e incentivos monetarios y en especie. Compartir considera que para que una política pública responda a las verdaderas demandas de la



duda, esta sinergia enriqueció sustancialmente el producto final. Adicionalmente, durante seis meses Compartir y los investigadores han realizado un esfuerzo enorme por discutir y enriquecer la versión preliminar de este estudio con autoridades educativas, expertos, técnicos y diferentes actores de la sociedad civil, y hoy se complace en entregar el documento final de la investigación, el cual esperamos sea un insumo clave para el diseño de la política pública educativa que nos regirá en los próximos años. Resulta difícil imaginar una inversión de recursos públicos más rentable que la que se propone, al tener en cuenta el considerable impacto que tendría sobre el crecimiento económico y la igualdad de oportunidades para todos los colombianos.



Prefacio



sociedad y tenga un impacto positivo en la vida de los ciudadanos, es indispensable que esté sustentada en la investigación, en la evidencia académica y empírica, dejando de lado la intuición, la improvisación y los intereses de determinados grupos. Por eso es encomiable el esfuerzo depositado en este estudio que hoy entrega el sector privado a las autoridades educativas, luego de un riguroso y sustentado proceso de diagnóstico e investigación, lo que además acentúa la importancia de que ambos sectores trabajen como aliados. Por otro lado, es de resaltar que en el estudio confluyen la rigurosa experiencia académica de los investigadores contratados, con una experiencia práctica de varios años en el sector público educativo del equipo de la Fundación que acompañó y retroalimentó la investigación. Sin
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T



eniendo en cuenta la rigurosidad del trabajo que permitió llegar a las propuestas de reforma, la Fundación Compartir decidió publicar el estudio completo para que todos los lectores que así lo quieran puedan acceder al detalle del proceso y los resultados de la investigación. Debido a la extensión del documento, la publicación contempla distintas rutas (no excluyentes) de lectura: • 



• 



• 12



La primera consiste en leer el resumen ejecutivo donde, de manera sucinta, se exponen todos los capítulos del estudio. La segunda alternativa se concentra específicamente en la tercera sección del estudio (que incluye los capítulos 9 y 10), pues ésta explica en detalle las propuestas, así como el costo, impacto y financiación de las mismas. Pensando en esta ruta de lectura, el Capítulo 9 resume varios de los resultados de las secciones anteriores, particularmente aquellos relacionados con el diagnóstico de la situación actual del manejo docente en Colombia. La tercera y última ruta es la lectura completa del estudio. Para facilitar la navegación del mismo, el lector encontrará tablas



de contenido detalladas al comienzo de cada capítulo y recuadros que enfatizan algunos de los puntos descritos a lo largo del texto. Asimismo, al final del documento se encuentran los índices con todos los cuadros y figuras del estudio. En todos los casos, invitamos a los lectores a consultar el listado de siglas que se presenta a continuación. Por último, vale la pena aclarar que algunos de los capítulos se referirán a elementos o cálculos adicionales que respaldan la investigación y que hacen parte de los Anexos. Éstos se pueden consultar a través de la página web de la Fundación Compartir o usando el código QR que se encuentra en la sección titulada Anexos en este libro.
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a educación —conjuntamente con las ventajas geográficas, la riqueza natural y la madurez institucional— es uno de los factores más importantes para el progreso económico regional y nacional (Barro, 1991; Mankiw, Romer y Weil, 1992; Gennaioli et. al, 2013). Aunque la cantidad de educación —medida en años promedio de escolaridad de la fuerza de trabajo, por ejemplo— incide en la productividad y el crecimiento económico de una nación, varios estudios han encontrado que el impacto de la calidad educativa sobre esas variables es mucho mayor (Hanushek y Kimko, 2000; Hanusek y Woessmann, 2012; Hanushek, 2013). Ahora bien, es natural que en etapas iniciales de procesos de desarrollo económico, las políticas educativas de los países se centren en mejorar indicadores de cobertura, promoción y graduación escolar. Una vez se logran estos hitos, el progreso económico continuado requiere consolidar sectores productivos intensivos en mano de obra calificada que generen alto valor agregado. Para esto, resulta fundamental la calidad educativa. Un énfasis continuo en la calidad le ha permitido, por ejemplo, a Singapur, Finlandia, Canadá (particular-



mente la provincia de Ontario) y Corea del Sur —los cuatro países que hoy tienen el mejor desempeño en pruebas de conocimiento internacionales— trascender, en periodos de tiempo relativamente cortos, procesos productivos precarios y de poco valor agregado, hasta convertirse en naciones del conocimiento. La apuesta del proyecto que aquí se presenta es que Colombia está lista para fortalecer las políticas que hacen énfasis en la calidad educativa. El progreso en materia de cantidad educativa es innegable: las tasas de cobertura son casi universales en primaria y secundaria, y son relativamente altas en la media (aunque persisten disparidades de acceso entre diferentes grupos socioeconómicos, étnicos y geográficos). Asimismo, dada la coyuntura demográfica actual —en la cual la proporción de la población colombiana en edad productiva es relativamente alta— existe una oportunidad única para maximizar la rentabilidad económica y social de las inversiones en capital humano (CEPAL, 2008). Así, teniendo como telón de fondo el progreso económico nacional, consideramos que éste es un momento oportuno para darle prioridad a políticas centradas en la calidad educativa.



resumen ejecutivo



POR QUÉ APOSTARLE A LA CALIDAD EDUCATIVA



POR QUÉ APOSTARLE A LA CALIDAD DOCENTE Sin desconocer la incidencia que tienen en la calidad de la educación factores como las características socioeconómicas de los estudiantes, la dotación escolar, los currículos, los materiales de aprendizaje, la organización escolar y el liderazgo de los rectores, el énfasis de nuestro análisis y la propuesta sistémica de reforma que presentamos en este documento se centra en el mejoramiento de la calidad docente. Este énfasis se sustenta en premisas empíricamente comprobadas. En primera instancia, la calidad docente contribuye más que cualquier otro insumo escolar a



explicar diferencias en el desempeño estudiantil (RAND Corporation, 2013). Greenwald, Hedges y Laine (1996) analizan de manera comparativa la contribución de diferentes insumos educativos y concluyen que focalizar recursos a seleccionar y retener los maestros más educados y con mayor experiencia es más costo-efectivo para mejorar el aprendizaje que invertir, por ejemplo, esos mismos recursos en reducir el tamaño de las clases. Krishnaratne, White y Carpenter (2013) y Hanushek y Glewwe (2011) muestran que las intervenciones
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que mayores impactos tienen en el desempeño de los estudiantes suelen ser aquellas que buscan mejorar la infraestructura y disponibilidad de materiales escolares y aquellas que buscan mejorar la calidad docente por medio de formación en servicio, apoyo pedagógico o incentivos a la asistencia. De igual forma, existe evidencia que sustenta que dentro de una misma escuela hay gran divergencia en el impacto que tiene sobre el aprendizaje un maestro excepcional y uno mediocre, y que estas diferencias perduran a lo largo de la vida del estudiante (Chetty, Friedman y Rockoff, 2011; Aaronson, Barrow y Sander, 2007; Rivkin, Hanushek y Kain, 2005; Rockoff, 2004). Si se mide la calidad docente por su valor agregado al aprendizaje —por ejemplo en términos de su contribución a mejorar el desempeño de los estudiantes en pruebas estandarizadas— existen diferencias importantes dentro de una misma escuela con respecto al valor agregado de profesores más y menos efectivos (Fundación William y Melinda Gates, 2013). Para dar una idea de la magnitud de estas diferencias, si se lograra que un maestro poco efectivo mejorara su desempeño de tal forma que ahora enseñara como un maestro del quintil superior de efectividad, sus estudiantes tendrían un logro académico entre un tercio y un medio mayor por grado escolar (Rivkin, Hanushek y Kain, 2005). Por ejemplo, cálculos recientes para Estados Unidos estiman que si se lograra reemplazar entre el 5 y el 10% de los peores maestros por otros de calidad promedio, el país obtendría puntajes en las pruebas PISA comparables a los de Canadá y Finlandia (Hanushek, 2011). Evidencia nacional también sugiere que las inversiones en calidad docente contribuyen a mejorar el aprendizaje de los estudiantes (Bonilla y Galvis, 2011a; Ome, 2013). Los buenos docentes también tienen repercusiones económicas importantes. Por ejemplo,



en el largo plazo, los impactos económicos de tener un maestro promedio en contraste a tener un maestro deficiente, son considerables y representan un retorno social en valor presente neto entre USD300,000 y USD400,000 por grupo de estudiantes (Chetty, Friedman y Rockoff, 2012; Hanushek, 2011). Asimismo, las inversiones en construcción escolar en lugares donde no había escuelas, tienen en el largo plazo un retorno económico positivo, aunque bajo en comparación con las inversiones en calidad docente (Duflo, 2001). Teniendo como telón de fondo esta revisión bibliográfica acerca de la importancia para el desempeño estudiantil de la calidad docente sobre otros insumos educativos y motivados por la gran variabilidad en el desempeño entre escuelas de un mismo sistema educativo, nuestros estudio, a partir de la información de los resultados de las pruebas PISA 2009, analiza las principales diferencias en el modelo educativo de escuelas de excepcional y de pobre desempeño. Los resultados obtenidos demuestran la importancia de los maestros en el desempeño de los estudiantes, por encima de otras dimensiones como la evaluación y rendición de cuentas, la autonomía escolar o el liderazgo del rector. Por otro lado, a partir del análisis sobre los resultados en las pruebas Saber 5, 9 y 11 de 2011, este estudio corrobora que, en Colombia, los colegios que tienen docentes con mejor formación previa o una menor proporción de docentes provisionales, cuentan con estudiantes con mayor logro educativo. Así, nuestros resultados son consistentes con los estudios reseñados previamente. Por lo tanto, considerando el conjunto acumulado de evidencia empírica existente, se justifica priorizar la calidad docente sobre cualquier otra política que pretenda mejorar la calidad educativa. Esta inversión, además resulta altamente rentable para la sociedad en su conjunto.



Este estudio construye un marco de referencia internacional a partir de cuatro estudios de caso: Singapur, Finlandia, Canadá (Ontario) y Corea del Sur. Todos tienen en común la priorización de la calidad docente para dar el gran salto hacia la calidad educativa. Examinamos estos casos a partir de seis dimensiones en el manejo del recurso docente: i) formación previa al servicio, ii) selección, iii) retención y promoción, iv) evaluación para el mejoramiento continuo, v) formación en servicio y vi) remuneración (Figura 1). Al analizarlas, se encuentra que, pese a que existen algunas diferencias puntuales entre estos cuatro sistemas escolares, es posible llegar a las siguientes conclusiones (entre otras que se reseñan en el informe completo). En todos hay pocos y muy selectivos programas de formación docente a nivel universitario, de muy alta calidad, que enfatizan la práctica y la investigación pedagógica. Los estudiantes de programas de pedagogía en estos países reciben becas y subsidios de manutención durante sus estudios. En estos sistemas se evalúa el desempeño docente para el mejoramiento continuo y las oportunidades de formación en servicio responden a las necesidades específicas de cada docente. Asimismo, la remuneración es alta y competitiva al inicio y durante su carrera profesional. Como consecuencia, en estos países la docencia es una de las profesiones con mayor estatus social, logrando atraer a los mejores bachilleres del país a la profesión. La organización del manejo del recurso docente de los cuatro países de referencia se resume de forma gráfica en la Figura 2, donde cada una de las dimensiones aparece en uno de los ejes. Estar más lejos del centro en un determinado eje implica un mejor puntaje en esa dimensión.



Además de estudiar los cambios que ocurrieron en los países de referencia en las últimas tres décadas, para diseñar la propuesta de política sistémica de mejoramiento de la calidad docente en Colombia también se examinaron innovaciones rigurosamente evaluadas en otros países como Brasil, Estados Unidos, India, Israel y México. Entre otros, esta revisión permitió encontrar evidencia que sugiere que en contextos donde la calidad de los programas de formación docente es heterogénea y en los que no se logra atraer a los mejores bachilleres — como es el caso de Colombia— resulta muy difícil reconocer a un maestro efectivo al inicio de su carrera. Por lo tanto, en sistemas escolares con estas características, la aplicación de filtros puede potencialmente ayudar a seleccionar candidatos más idóneos. Estos filtros pueden aplicarse al ingreso a los programas de formación docente o a la carrera y al desempeño observado durante periodos de prueba de al menos dos años. De esta revisión de experiencias internacionales exitosas también resaltamos los logros de modelos multidimensionales de evaluación docente. Éstos incluyen métricas a partir del logro estudiantil, observación de prácticas en el aula y percepción de los estudiantes, muy distinto al modelo de evaluación docente que se aplica actualmente en Colombia, pero que la ley sí recoge. De igual forma, encontramos que para lograr ofrecer a los docentes oportunidades de mejoramiento continuo durante su carrera, la oferta y la participación en actividades de capacitación están ligadas a las necesidades específicas de cada maestro identificadas en el proceso evaluativo.
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CONSTRUCCIÓN DE UN MARCO DE REFERENCIA INTERNACIONAL
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Figura 1. Dimensiones del marco de referencia internacional
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Figura 2. Calificación de los países del marco de referencia en las seis dimensiones del manejo del recurso docente
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COLOMBIA FRENTE AL MARCO DE REFERENCIA INTERNACIONAL En relación al estándar internacional descrito, Colombia presenta claras oportunidades de afinamiento y progreso en las dimensiones del manejo docente. Por ejemplo, la oferta de programas de formación docente en Colombia es excesivamente amplia y heterogénea y hay muy pocos programas que hacen énfasis en la práctica docente y la investigación pedagógica. Al compararlo con otras carreras, los programas de formación docente en Colombia no son muy apetecidos (Figura 3), no atraen a los mejores bachilleres (Figura 4) y, aunque existen algunas becas del gobierno para la formación docente, éstas son escasas respecto al número de maestros requeridos. Además de esto, los análisis realizados muestran que las competencias en Escritura, Razonamiento Cuantitativo y Competencias Ciudadanas de los graduados de programas de formación de docentes (medidas a través de la Prueba Saber Pro) son inferiores a las de los graduados de otras carreras; sólo en el área de Escritura estas diferencias no existen. Mientras en los países de referencia todos los docentes son profesionales universitarios con más de cuatro años de formación, en Colombia cerca de la tercera parte de los docentes en primaria y casi una cuarta parte de los docentes en secundaria tienen menos de cuatro años de formación terciaria. Esto es desafortunado por dos motivos. Primero, el análisis muestra que en Colombia existe una correlación positiva entre la proporción de docentes con más de cuatro años de formación profesional de una institución educativa y el desempeño académico de sus estudiantes. Segundo, encontramos que los docentes profesionales con más de cuatro años de formación se concentran en las regiones con mejores condiciones socioeconómicas, lo que tiende a exacerbar la desigualdad de oportunidades educativas (Figura 5).



De otro lado, a partir de la realización de grupos focales con docentes colombianos, se encontró que, de manera unánime, ellos reconocen la importancia de la evaluación de desempeño y de las oportunidades de formación en servicio. Sin embargo, a diferencia del estándar internacional, la evaluación docente aplicada en Colombia no permite identificar oportunidades específicas de mejoramiento pues, entre otros, no incluye elementos de autoevaluación, ni se mide a partir de la observación de aula. Dadas las características del modelo actualmente implementado de evaluación, los docentes también cuestionan su utilidad para determinar ascensos. Asimismo, los docentes entrevistados enfatizan que las oportunidades de formación en servicio son demasiado genéricas y no se articulan con sus necesidades pedagógicas individuales. Adicionalmente, el aspecto cualitativo del diagnóstico de la labor docente en Colombia se enriqueció con los resultados de diez entrevistas a docentes ganadores del Premio Compartir al Maestro y con grupos focales con estudiantes de primer semestre en carreras de pedagogía. Con los primeros, se indagó sobre los factores más influyentes para su excepcional desempeño y sobre sus percepciones sobre la docencia. Con los segundos, se buscó entender sus motivaciones y preocupaciones en relación a la docencia como opción de vida laboral. Los docentes ganadores del Premio Compartir coinciden en resaltar la ineficacia del modelo de evaluación y su escasa alineación con las necesidades y oportunidades de capacitación, a la vez que destacan la importancia de generar espacios para el desarrollo de proyectos especiales de innovación pedagógica, tal y como sucede en los países de referencia. Por su lado, los estudiantes de licenciatura manifiestan que los principales atractivos de la



Articulando la evidencia estadística y cualitativa con una revisión de la normatividad que regula la docencia en Colombia, se concluye que aunque el nuevo estatuto docente introdujo reformas que acercan a Colombia al manejo de la docencia en los países de referencia, aún se requieren cambios audaces para lograr la calidad educativa que necesitamos, especialmente en la aplicación de esta normatividad. Esto se ilustra en la Figura 6, donde aparecen las calificaciones de la normatividad (de jure) y la implementación (de facto) del manejo del recurso docente en Colombia, comparadas con el promedio de la calificación de los cuatro países de referencia. Esto muestra cómo algunos cambios son viables dentro de la normatividad del nuevo estatuto docente, mientras que hay otros que requieren modificaciones a la misma. Sin embargo, es importante resaltar en este punto que la propuesta no requiere modificaciones a la normatividad en sus etapas iniciales. Los cambios se requieren en etapas finales y son necesarios para garantizar que los avances se consoliden en el tiempo.
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profesión docente son la potencial estabilidad laboral asociada al ingreso a la carrera docente y el fácil acceso a los programas de formación previa. Su principal preocupación con esta opción profesional es su bajo reconocimiento social. Mientras que en los países analizados los docentes cuentan con una alta remuneración a lo largo de toda su vida laboral, en Colombia esto no ocurre. Mediante análisis estadísticos, comparamos la remuneración promedio de docentes oficiales colombianos con aquella de profesionales de ocupaciones seleccionadas como la medicina, ingeniería, derecho, economía, entre otras. En principio, estas carreras atraen a los bachilleres más hábiles y, por lo tanto, a aquellos que se desearía que escogieran la docencia como una opción de vida. Después de controlar las características socioeconómicas de la población, se encontró que, en promedio, los docentes públicos en Colombia devengan un salario mensual 18% inferior al que devengan profesionales en las ocupaciones mencionadas. Adicionalmente, la varianza de los salarios de los docentes es mucho menor que la de otras profesiones.
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Fuente: Cálculos propios con datos del SPADIES del MEN, 2012.
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Figura 3. Número de inscritos en programas universitarios por áreas de conocimiento
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Figura 4. Distribución de los resultados en las pruebas Saber 11 de 2011 al ingresar a instituciones de educación superior (según carrera)
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Fuente: Cálculos propios con datos del SPADIES del MEN, 2012.
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Figura 5. Desviación en la proporción de docentes con menos de 4 años de formación profesional con respecto a la proporción nacional para distintas categorías de municipios Primaria Estatuto 2277
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Fuente: Cálculos propios usando datos de 2011 de la Resolución 166 (R166), del Censo de 2005 (DANE), del Departamento Nacional de Planeación (DNP), del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (CERAC) y de la Vicepresidencia de la República.
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Figura 6. Calificación promedio de los cuatro países de referencia y calificación de la normatividad vigente (Estatuto 1278) y su implementación (de facto) en Colombia, en las seis dimensiones del marco de referencia
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PROPUESTA SISTÉMICA DE REFORMA PARA COLOMBIA Basados en la evidencia nacional e internacional descrita arriba, la propuesta sistémica de reforma define una ruta muy precisa a partir de cinco ejes estratégicos. Estos ejes son: i) formación previa al servicio, ii) selección, iii) evaluación para el mejoramiento continuo, iv) formación en servicio y v) remuneración y reconocimiento (Figura 7). La propuesta no incluye una política directa en el eje de retención y promo-



ción porque el análisis muestra que en este tema, la regulación y su implementación son apropiadas. Este resumen reseña los elementos centrales de cada eje, teniendo en cuenta que todos se desarrollan con mucha mayor precisión y detalle en la versión completa del estudio. Asimismo, al final de las descripciones se incluye una tabla donde se sintetizan las distintas acciones propuestas en los cinco ejes (Cuadro 1).



Figura 7. Ejes de transformación para lograr la excelencia docente
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En este eje, la propuesta busca homogeneizar y elevar la calidad de los programas de pedagogía para que, entre otras acciones, promuevan la práctica y la investigación pedagógica. Para alcanzar esto, se presentan cuatro propuestas. La primera es crear nuevos programas de licenciatura y maestría y transformar aquellos que no cumplen con estándares de excelencia. Para este objetivo se propone un esquema de subsidios a estos programas que les permita, a los que quieran mejorar, contar con los recursos necesarios para lograrlo. Los subsidios se entregarían mediante concursos diseñados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y asesorados por un comité de expertos nacionales e internacionales. La segunda propuesta es revisar y actualizar los estándares de Acreditación de Alta Calidad (AAC) para todos los programas de licenciatura. La tercera consiste en modificar los requisitos



del Registro Calificado para los programas de pedagogía, de manera que coincidan gradualmente con los estándares de AAC. La cuarta propuesta es reglamentar y certificar los programas de pedagogía que deben cursar los profesionales no licenciados, con miras a que, en el mediano plazo, todos los programas de nivelación se conviertan en maestrías que sigan parámetros de alta calidad. Asimismo, dos propuestas en este eje pretenden incidir en la reducción de las tasas de deserción. Por un lado, se plantea la creación de subsidios de sostenimiento para estudiantes sobresalientes de escasos recursos que actualmente están matriculados en programas de licenciatura con AAC. Por el otro, se sugiere aprovechar los concursos para financiar el mejoramiento y creación de nuevos programas de formación de docentes para que se reduzca la duración de los programas de cinco a cuatro años.
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1. Formación previa al servicio



2. Selección En este eje la propuesta se centra en cinco acciones. La primera es crear un programa nacional de becas condonables para estudiantes de alto rendimiento que sean admitidos a carreras de licenciatura o maestrías en educación (para el caso de profesionales de otras áreas del conocimiento) con AAC, las cuales se complementan con subsidios de manutención para los estudiantes que por sus condiciones económicas lo requieran. La segunda es impulsar una persuasiva campaña de medios que, entre otros, muestre las condiciones laborales favorables que ofrece la ca-



rrera docente. La tercera acción complementa ésta, al crear sesiones de reclutamiento en colegios para promocionar los beneficios de la profesión docente. La cuarta busca volver más rigurosos los requisitos de entrada de futuros docentes al magisterio, para que en un lapso de diez años se asegure que ingresen sólo los mejor formados (con mínimo cuatro años de formación universitaria) y quienes demuestren la mejor vocación y carácter para ejercer la docencia. La quinta acción propone el establecimiento de estrategias para reducir la provisionalidad docente.



3. Evaluación para el mejoramiento continuo En línea con la evidencia recogida, se propone modificar la aplicación del modelo de evaluación actual



para que efectivamente mida y provea información, tanto para el mejoramiento y desarrollo del docen-
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te, como para la premiación del desempeño sobresaliente. Para identificar fortalezas y debilidades del docente en su práctica pedagógica se requiere la elaboración de rúbricas con criterios más detallados para cada una de las dimensiones que se quiere evaluar. Adicionalmente, la evaluación debe provenir de múltiples fuentes: además del rector



o el superior jerárquico (como se hace actualmente), se requiere incluir autoevaluación, evaluación de pares y de estudiantes y observación de aula. Como parte del proceso de evaluación también se propone fortalecer, en sus etapas iniciales, un sistema de seguimiento que supervise la asistencia y puntualidad de los docentes.



4. Formación en servicio En este eje se presentan cuatro intervenciones. La primera es el desarrollo de un programa de acompañamiento a docentes novatos durante los primeros dos años de ejercicio, mediante el cual reciban atención, retroalimentación y orientación especial, y cuenten con un mentor que les ayude a maximizar su potencial. La segunda intervención pretende, a través de las reformas propuestas para el eje de evaluación, identificar las necesidades de formación de los docentes y así ofrecer capacita-



ciones pertinentes. La tercera propone hacer un censo y diagnóstico de los programas actuales de formación en servicio para, con base en sus resultados, realizar un concurso para financiar la creación o fortalecimiento de los mismos. Finalmente, la cuarta intervención es la creación de un concurso de becas condonables para maestrías y doctorados para aquellos docentes sobresalientes cuyas evaluaciones muestren un nivel alto de compromiso y excelencia.



5. Remuneración y reconocimiento La propuesta de este eje consiste en equiparar los salarios docentes con los de otras profesiones prestigiosas, tanto al inicio como a lo largo de la carrera. Esto implica un aumento en la remuneración promedio para los docentes del nuevo estatuto y el establecimiento de bonificaciones monetarias y en especie otorgadas por resultados del proceso de evaluación, participación en la mentoría de profesores novatos, servicio como par en actividades de evaluación y servicio en zonas de difícil acceso. Adicionalmente, se propone premiar a docentes, rectores e instituciones educativas excep-
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cionales de forma que se incentive y se visibilice su trabajo. Además, este eje contempla un régimen de transición y, en el largo plazo, un plan de retiro voluntario y gradual para los docentes regidos por el antiguo estatuto. La Figura 8 muestra la comparación del salario entre los profesionales de las ocupaciones seleccionadas y el proyectado de los docentes bajo esta propuesta cuando cuentan solamente con título de pregrado. La Figura 9 muestra esta misma comparación pero basado en docentes y profesionales que han terminado una maestría.
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Figura 8. Propuesta de aumento de salarios y bonificaciones (docentes con pregrado o especialización y otros profesionales con pregrado)
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Figura 9. Propuesta de aumento de salarios y bonificaciones (docentes y otros profesionales con maestría)
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SÍNTESIS DE LAS ACCIONES INCLUIDAS EN LA PROPUESTA Con el fin de presentar el panorama integral, el Cuadro 1 presenta todas las acciones sugeridas para cada uno de los ejes de la reforma:
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Problema o brecha



Formación heterogénea con pocos programas de pregrado de buena calidad.



Eje estratégico



FORMACIÓN PREVIA AL SERVICIO



Fortalecimiento de los requisitos del Registro Calificado de programas de licenciatura.



Revisión de requisitos y procesos de otorgamiento de la Acreditación de Alta Calidad (AAC) a programas de licenciatura.



Creación y mejoramiento de la calidad de los programas de licenciatura y de nivelación para no licenciados.



Políticas propuestas



Cuadro 1. Resumen de propuestas por eje estratégico de intervención



34 Ampliación y mejoramiento de programas de licenciatura ya existentes con AAC. Fortalecimiento a programas de licenciatura existentes sin acreditación pero en universidades con AAC. Creación de nuevos programas de formación docente en universidades con AAC pero que actualmente no ofrecen licenciaturas. Conversión de programas de licenciatura existentes no acreditados en universidades sin AAC. Creación y fortalecimiento de maestrías en educación de alta calidad para profesionales no licenciados interesados en la carrera docente.



Revisión de requisitos del Registro Calificado de programas de licenciatura, de manera que estén alineados con los parámetros establecidos como de alta calidad.



Revisión de requisitos y procesos cada cinco años.



Participación del Comité para la Excelencia en Formación en Educación (CEFE) en la definición de los criterios de alta calidad en formación docente.



La definición de criterios y el proceso de selección y acompañamiento de dichos proyectos debe recaer sobre un consejo asesor —que se sugiere se titule Comité para la Excelencia en Formación en Educación (CEFE)— compuesto por expertos nacionales e internacionales en el tema.



v) 



iv) 



iii) 



ii) 



i) 



Concursos para financiar el mejoramiento de programas existentes o creación de nuevos programas de licenciatura. Habría cinco tipos de concurso diseñados para:



Detalles de cómo llevar a cabo la política
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SELECCIÓN



FORMACIÓN PREVIA AL SERVICIO



Eje estratégico



Los estudiantes que ingresan a la carrera docente no son los mejores bachilleres.



Altas tasas de deserción en programas de educación.



Reglamentación y certificación para los programas de pedagogía que deben cursar los profesionales no licenciados.



Formación heterogénea con pocos programas de pregrado de buena calidad.



Campaña de medios que, entre otros, muestre las condiciones laborales favorables que ofrece la carrera docente. Visitas de personal de las secretarías de educación, profesores de facultades con programas de licenciatura que tengan AAC y docentes sobresalientes a colegios para promocionar la carrera docente.



Campañas de reclutamiento en colegios de Colombia.



Complementar estos dos programas de becas (pregrado y maestría) con subsidios de sostenimiento a estudiantes sobresalientes de bajos recursos.



Programa de becas condonables a profesionales de otras áreas del conocimiento destacados admitidos en programas de maestría en educación con AAC.



Programa masivo de becas condonables para bachilleres sobresalientes admitidos a programas de licenciatura con AAC.



Aprovechar los concursos de subsidio a la oferta para motivar el rediseño o reestructuración de programas para que se puedan cursar en 4 años.



Se otorgará condonación inmediata si el estudiante que recibe el subsidio trabaja en el sector público durante un tiempo mínimo (que no debe exceder los cinco años).



Programa de subsidios de sostenimiento para estudiantes sobresalientes de programas de licenciatura con AAC.



Establecimiento de requisitos con miras a que, eventualmente, todos estos programas de nivelación sean maestrías en educación con criterios de alta calidad.



Certificación para programas de pedagogía para profesionales no licenciados (de acuerdo con los parámetros de alta calidad establecidos).
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Campaña de medios.



Programa de becas condonables a estudiantes y profesionales sobresalientes, incluyendo subsidios de sostenimiento para estudiantes de escasos recursos.



Reducción de la duración de programas de licenciatura de 5 a 4 años.



Subsidios de sostenimiento para estudiantes que actualmente estén matriculados en programas de licenciatura con AAC.



Políticas propuestas



Problema o brecha
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SELECCIÓN



Eje estratégico



Implementación de mecanismos y fortalecimiento de la normatividad y su cumplimiento para disminuir al máximo la provisionalidad de los docentes.



Revisión de requisitos para entrar como docente del magisterio.



Los estudiantes que ingresan a la carrera docente no son los mejores bachilleres.



Provisionalidad de los docentes.



Políticas propuestas



Problema o brecha



Construir una lista única de elegibles a nivel nacional para así determinar la manera de llenar las vacantes provisionales y asegurarles a los que la ocupen la permanencia y el puesto original en la lista de elegibles de su entidad territorial.



Poner un tope a la extensión de tiempo de una vacante temporal llenada por un provisional.



Mejoramiento del sistema de información sobre vacantes provisionales y definitivas para que sea centralizado, público y en tiempo real.



Aumentar el periodo de prueba a mínimo dos años.



Si el estudiante es graduado de una carrera de pregrado distinta a un programa de formación de docentes, tendrá que cursar una maestría en educación de alta calidad.



Los bachilleres que hayan ganado la beca condonable para estudiar en un programa de formación de docentes de alta calidad y lo hayan culminado con éxito. ii) Los interesados en entrar a la carrera docente que hayan cumplido con los requisitos para tener la beca en el momento de entrada a la educación superior y no hayan hecho uso de ella, siempre y cuando se hayan graduado de un programa universitario. iii) Los graduados de programas universitarios que obtengan un puntaje en el tercio superior de la prueba Saber Pro.



i) 



Garantizar el ingreso automático a la lista de elegibles de candidatos que estén en alguno de estos grupos:



Usar los resultados de las pruebas Saber 11 y Saber Pro del ICFES como instrumentos de selección.



En el mediano plazo, modificar el estatuto docente para que el requisito de entrada sea el de profesional con formación en docencia en programas universitarios de alta calidad o profesional de otras áreas con maestría en educación de alta calidad.
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EVALUACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO



Eje estratégico



Implementación de un sistema de monitoreo de asistencia y puntualidad de los docentes a través de herramientas tecnológicas y de control social.



Fortalecimiento del sistema de evaluación existente.



La evaluación no es detallada, no mide de manera precisa el desempeño del docente en el aula, ni se utiliza como herramienta de aprendizaje para el docente.



Ausentismo e impuntualidad de los docentes.



Políticas propuestas



Problema o brecha



Control de la asistencia y puntualidad de los docentes a través de máquinas de huellas digitales automatizadas y una línea gratuita de llamada para que los padres de familia, acudientes o los propios estudiantes reporten cuando el docente falte a clase.



Capacitación y acompañamiento a los rectores, coordinadores y pares evaluadores para la implementación del nuevo sistema de evaluación.



Como resultado de la evaluación, entregarle al docente retroalimentación detallada y estrategias de mejoramiento que puedan ser monitoreadas (incluida oferta de formación según las necesidades identificadas).



Incorporar como parte de la evaluación el desempeño del docente en el aula: observación en clase por parte de un observador externo experto, siguiendo rúbricas específicas. ii) Rediseñar los formatos y rúbricas actuales de evaluación de desempeño, de manera que permitan medir con más precisión las diferentes dimensiones. iii) Ampliar las fuentes para la evaluación: además del rector o superior jerárquico, agregar el par evaluador, la autoevaluación y encuestas de percepción de los estudiantes.



i) 



Incorporar en el sistema de evaluación información más detallada sobre el desempeño del docente (en aquellas labores que están relacionadas con el aprendizaje de los estudiantes). Esto implica:
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FORMACIÓN EN SERVICIO



Eje estratégico



Políticas propuestas



Acompañamiento integral a los docentes novatos durante los primeros dos años.



Lograr que la oferta de cursos de formación en servicio efectivamente responda a las necesidades identificadas a través del sistema de evaluación integral propuesto.



Censo y diagnóstico de los programas actuales de formación en servicio y, según necesidades identificadas, mejoramiento de programas y estrategias.



Oferta de cursos cortos y becas condonables para posgrados (maestrías y doctorados) para docentes sobresalientes.



Problema o brecha



Inexistencia de programas de acompañamiento al inicio de la carrera docente.



Falta de coordinación entre los resultados de las evaluaciones docentes y la formación en servicio.



Desconocimiento sobre suficiencia, pertinencia y calidad de programas de formación en servicio.



Vacíos en la formación disciplinar y pedagógica de algunos docentes.



Concurso de becas condonables de maestría y doctorado (nacionales e internacionales) para docentes sobresalientes.



Hacer uso de la oferta de cursos de educación continuada de universidades nacionales acreditadas y de universidades de alto prestigio a nivel internacional.



La selección y acompañamiento de dichos programas debe recaer sobre el Comité para la Excelencia en Formación en Educación (CEFE).



Concurso para financiar mejoramiento o creación de programas de formación en servicio.



Realización de un censo y diagnóstico para caracterizar la oferta actual de programas de formación en servicio.



Identificar necesidades puntuales de formación en servicio de los docentes una vez establecido el sistema de evaluación integral de la propuesta.



Mientras se consolida el nuevo sistema integral de evaluación docente, como medida de transición se propone que el formato de evaluación de desempeño que diligencia el rector o superior jerárquico permita detectar necesidades de formación de los docentes.



Programa de capacitación a mentores (liderado por centros de excelencia internacional con experiencia en evaluación docente por pares).



Los mentores serán maestros sobresalientes.



Programa de inducción y acompañamiento a los docentes novatos. Los docentes novatos tendrán un mentor por un periodo de dos años. En este periodo, el docente será evaluado de manera detallada y se le entregará retroalimentación permanente, con estrategias de mejoramiento y acompañamiento para su implementación.
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REMUNERACIÓN Y RECONOCIMIENTO



Eje estratégico



Baja varianza en los salarios y distribución inequitativa del recurso docente en el país.



Incrementar los salarios promedio mensuales de los docentes regidos por el Estatuto 1278 para equipararlos con los de los profesionales de las ocupaciones seleccionadas.



Salarios mensuales no comparables con los salarios de profesionales de las ocupaciones que atraen a los mejores bachilleres (medicina, ingeniería, derecho, economía, entre otras).



Creación de bonificaciones en especie sujetas a evaluación de desempeño o a prestación del servicio en zonas de difícil acceso.



Aumento en número y magnitud de bonificaciones individuales y grupales en dinero sujetas a evaluación de desempeño.



Políticas propuestas



Problema o brecha



Traslados garantizados a zonas de preferencia para docentes con evaluación de desempeño satisfactoria que trabajen en zonas de difícil acceso por un periodo de mínimo tres años.



Creación de concurso de becas condonables para maestrías y doctorados a docentes que cuenten con evaluaciones de desempeño con un nivel superior. Se les dará puntajes adicionales a aquellos que hayan trabajado en zonas de difícil acceso por un periodo de mínimo tres años.



Modificación del Decreto 1055 de 2011 para que colegios que cumplan condiciones de calidad y eficiencia reciban una bonificación grupal que cubra al rector y a los docentes.



Aumento en el nivel de las bonificaciones monetarias dadas a docentes con evaluaciones de desempeño satisfactorias que acepten trabajar en zonas de difícil acceso.



Bonificaciones monetarias significativas a docentes que sean designados como pares evaluadores dentro del nuevo sistema de evaluación.



Bonificaciones monetarias significativas a docentes que sean designados como mentores dentro del programa de acompañamiento a los docentes novatos.



Revisión quinquenal de salarios de docentes y profesionales con ocupaciones seleccionadas, de manera que se garantice siempre una remuneración competitiva a los docentes.



Incremento del salario mensual básico de todos los docentes regidos por el Estatuto 1278 para que éste se iguale al de ocupaciones seleccionadas como medicina, ingeniería, derecho y economía. Estos aumentos pueden ser graduales durante tres años, de manera que también se tenga en cuenta el aumento salarial en las demás profesiones en dicho periodo.
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REMUNERACIÓN Y RECONOCIMIENTO



Eje estratégico



Dos estatutos con diferentes incentivos y reglas del juego para los docentes.



Bajo reconocimiento a la labor docente.



Problema o brecha



Creación de un régimen de transición voluntario para facilitar el traslado de docentes del Estatuto 2277 al 1278. En la transición, los maestros del 2277 que no pasen el examen para hacer el traslado no serán desvinculados y, si se trasladan, se les garantizarán los beneficios prestacionales previamente adquiridos.



Ofrecimiento de un paquete de incentivos atractivos, ocho años después del inicio de la implementación de la reforma.



Plan de retiro voluntario anticipado para los docentes regidos por el Estatuto 2277.



Establecer los mecanismos para que, en el corto plazo, los maestros del antiguo estatuto se puedan evaluar bajo los parámetros del nuevo sistema propuesto y puedan acceder a las bonificaciones acá explicadas.



Brindar a los docentes regidos por el Estatuto 2277 la posibilidad de evaluarse con las nuevas herramientas para que puedan acceder a las bonificaciones monetarias y no monetarias propuestas.



Régimen de transición voluntario que permita a los docentes regidos por el Estatuto 2277 beneficiarse de los incentivos del 1278.



La misma campaña de medios mencionada en el eje de selección que tendrá un importante componente para mejorar el imaginario nacional respecto a la labor docente.



Creación de premios grupales a nivel institucional para los mejores proyectos de innovación pedagógica (en dos categorías: nacional y por entidad territorial).



Creación de premios individuales para el mejor maestro en cada entidad territorial.



Expansión de las iniciativas que actualmente premian a los docentes.
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Campaña de medios.



Expansión de los premios al docente que existen actualmente y creación de nuevos premios y reconocimientos.



Políticas propuestas



tras la excelencia docente



Es fundamental resaltar que una transformación hacia la excelencia docente requiere abarcar estos cinco ejes de forma paralela e integral. Un cambio sustancial en la calidad docente depende de que la propuesta se lleve a cabo en su conjunto, por lo que enfatizar su enfoque sistémico resulta de crucial importancia. A la fecha, Colombia ha logrado avances innegables en casi todas las dimensiones del manejo docente examinadas. Sin embargo, en muchas ocasiones ha faltado una mirada integral que propenda por una adecuada y sostenida articulación entre las distintas dimensiones por periodos de tiempo lo suficientemente amplios para materializar los resultados de manera efectiva. En los países de referencia, los procesos de reforma a la calidad educativa y su enfoque en la excelencia do-



cente han tomado más de una década y continúan aún. Teniendo en cuenta todo lo anterior, en el estudio se definen para Colombia acciones de corto, mediano y largo plazo para cada dimensión. Las estimaciones realizadas para establecer el costo total de la propuesta arrojan que el costo anual inicial es de aproximadamente 1.8 billones de pesos, que ascenderían a cerca de 3.4 billones de pesos anuales una vez estén en marcha todos los elementos de los cinco ejes. El costo no superaría en ningún año 0.3% del Producto Interno Bruto (PIB), 1.7% del presupuesto del gobierno central, ni el 9% del presupuesto del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Los análisis de costos y su distribución en el tiempo indican que esta reforma es viable en el contexto fiscal actual (Figura 10).
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Figura 10. Costos de la propuesta
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Plan de retiro voluntario anticipado



Costo total



La propuesta plantea alternativas de recursos fiscales para su financiación. Se propone que una buena parte de los recursos necesarios provenga del crecimiento real esperado del Sistema General de Participaciones (SGP) y de la liberación de estos recursos por reducción del valor de la nómina tras la renovación generacional del magisterio. Otra fuente de financiación serían los recursos de inversión del MEN, suponiendo que se mantiene su participación dentro del presupuesto nacional. Finalmente, se contempla también una combinación de recursos adicionales a los previstos en el crecimiento esperado del Presupuesto General de la Nación, que tendrían que provenir de aumentos adicionales de recaudo de impuestos o menor crecimiento de otros rubros de gasto. En su etapa inicial, parte de las inversiones podrían financiarse con recursos de empréstitos con entidades multilaterales, cuyo pago se atendería en el tiempo con las demás fuentes de recursos in-



dicadas. El monto del endeudamiento dependerá de si la nueva Ley del SGP —que debe expedirse en el año 2016— permitirá asignar un mayor volumen de estos recursos a inversiones en calidad y, en particular, a las becas para bachilleres sobresalientes de cada región que opten por la docencia e ingresen a programas de formación de alta calidad. De no ser esto posible, tendría que establecerse un tributo nuevo o una sobretasa temporal, con destinación específica. Se proponen también otras fuentes de financiación como, por ejemplo, mantener un punto del impuesto a las transacciones financieras desde 2016 y destinarlo a este propósito. Se contempla también la posibilidad de restablecer un impuesto al patrimonio personal de base amplia (como el que existió hasta 1986), una vez se elimine el actual impuesto que grava también el patrimonio a las empresas. Finalmente, se propone una sobretasa temporal de un punto del IVA.
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FINANCIACIÓN DE LA PROPUESTA



IMPACTO DE LA PROPUESTA Si bien es cierto que esta propuesta de transformación de la docencia implica un esfuerzo fiscal grande para el país, también es cierto que hacerlo representa una inversión altamente rentable como sociedad. Nuestro estudio muestra que, en diez años, dicha reforma puede llevar a Colombia, en un escenario de optimismo moderado, a niveles aceptables de calidad educativa similares a los de Chile o Serbia y, en un escenario más optimista, a niveles buenos como los de Turquía, Rusia, Austria o la República Checa. Asimismo, si asumimos que una vez consolidada la propuesta —en cerca de 15 años— se logra que cada cinco años el desempeño promedio de los estudiantes colombianos aumente



en media desviación estándar del puntaje promedio para Colombia en PISA 2009, podríamos esperar alcanzar cerca del año 2040 puntajes en PISA que países como Finlandia, Singapur, Corea del Sur o Canadá alcanzaron en 2009. Por otro lado, basados en estimaciones sobre la relación entre las mejoras en el desempeño estudiantil y la productividad individual en Colombia, se puede esperar que la transformación hacia la excelencia docente produzca en el largo plazo un aumento de entre 16 y 32% en los salarios de los bachilleres del país. Dado el número de estudiantes, el valor presente neto de esta mejora equivale a entre 40 y 98 billones de pesos del 2013.
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En cuanto al impacto económico agregado de poner en marcha esta reforma, un estimativo preliminar indica que el tamaño de la economía medido por el PIB, podría ser entre un 6 y un 12% en 2050 y entre un 20 y un 38% mayor en 2080. Puesto que materializar el nuevo paradigma de excelencia docente toma tiempo, los estimativos sobre productividad e impacto económico agregado sugieren que se justifica emprender este propósito lo antes posible. Por su énfasis en la calidad docente desde un enfoque sistémico, por el nivel de detalle en su análisis y diagnóstico, por su novedad en el enfoque metodológico, por su especificidad en las propuestas de política y por su claridad en el camino a seguir, se espera que este trabajo constituya una



contribución sustancial a la discusión sobre el diseño de política educativa en Colombia. Aunque es imposible garantizar que todos los actores del sistema coincidan con estas apreciaciones, sí se espera lograr dos objetivos. El primero es resaltar al docente como pilar del aprendizaje. Es sólo por medio de esta visión que la docencia en Colombia podrá lograr el carácter profesional y el prestigio social que tiene en contextos educativos en los que se ubica al conocimiento como motor de progreso económico. A medida que se vaya consolidando ese nuevo paradigma de la docencia en Colombia, el segundo objetivo será lograr que nuestra propuesta de política sistémica sea el punto de partida de una transformación que responda a ese ideal de progreso y equidad nacional.
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La importancia de la calidad docente



Contenidos Capítulo 1. La contribución de diferentes insumos escolares al logro estudiantil   Capítulo 2. La calidad docente y el aprendizaje estudiantil en Colombia  
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tras la excelencia docente Cómo mejorar la calidad de la educación para todos los colombianos



La contribución de diferentes insumos escolares al logro estudiantil



Contenidos Análisis de las diferencias en los modelos educativos de los colegios de excepcional y pobre desempeño (PISA 2009)   Enfoque metodológico   Resultados   Conclusión  
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esde la publicación en 1966 en Estados tudiantes, sí existen importantes diferencias entre Unidos del tratado “Equidad de oporcolegios en su capacidad para mejorar el aprendizatunidades Educativas” (más conocije (por ejemplo, OECD, 2010; Rivkin, Hanushek y do como Reporte Coleman en razón Kain, 2005). En este contexto, uno de los objetivos a su investigador principal James Coleman, socióde este capítulo es corroborar la gran variabilidad logo de la educación de la Universidad de Chicago), en desempeño académico que existe entre colegios, ha existido gran controversia sobre el impacto que una vez se eliminan las diferencias en la compositienen los colegios en el desempeño académico de ción socioeconómica de sus estudiantes. Para sussus estudiantes. El Reporte Coleman concluyó que, tentar esta afirmación desarrollamos y estimamos para Estados Unidos, las características sociodemo- un modelo estadístico a partir de los resultados gráficas de los estudiantes (tales como la raza, el inpara 2009 del Programa Internacional de Evaluagreso del hogar y la educación de los padres) eran ción Estudiantil (PISA, por su sigla en inglés).1 En 2009, PISA recolectó informadeterminantes mucho más importantes del desempeño estu- (…) uno de los objetivos de este capítu- ción de cerca de 470,0002 eslo es corroborar la gran variabilidad en tudiantes en representación diantil que insumos escolares como la infraestructura, el cu- desempeño académico que existe entre de 65 países y territorios. Encontramos, en efecto, que una rrículo y el personal (Coleman colegios, una vez se eliminan las diferenet al., 1966). Sin embargo, di- cias en la composición socioeconómica de vez se eliminan las diferencias socioeconómicas, existe gran versos expertos han cuestiona- sus estudiantes. variabilidad entre colegios — do la validez de esta conclusión, pues han encontrado falencias en los métodos es- inclusive aquellos de un mismo país— en el aprentadísticos, en las fuentes de datos y en la interpre- dizaje observado de sus estudiantes. Para entender el origen de estas diferencias, la tación de los resultados (por ejemplo, Hanushek y Kain, 1972). No obstante, la controversia en torno a literatura económica ha propuesto constructos teólos hallazgos y conclusiones del Reporte Coleman ha ricos en los cuales el logro académico estudiantil es sido el principal catalizador del cúmulo de evidencia producto de diversos insumos educativos (ver por ejemplo, Glewwe y Kremer, 2006; Todd y Wolpin, empírica que se ha producido en las últimas cuatro 2003; Hanushek y Kain, 1972). Los insumos educadécadas acerca de la contribución de diferentes insutivos incluyen, por ejemplo, la calidad de la infraesmos escolares al logro estudiantil. tructura y la dotación, los contenidos curriculares, el El consenso actual es que más allá de las diferencias en la composición socioeconómica de sus es- tamaño de las clases, la calidad de los docentes, en-
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PISA es un estudio de cobertura mundial financiado por la OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, por sus siglas en inglés) que evalúa las competencias lectoras, de matemáticas y de ciencias de estudiantes de 15 años con el fin de servir de insumo para el mejoramiento de las políticas educativas. De ahora en adelante, y para todo el documento, se usará la siguiente convención para las cifras y números: la coma divide miles y el punto es el separador decimal. Así, la cifra 20,000.58 debe entenderse como veinte mil enteros con cincuenta y ocho centésimas.



Capítulo 1  La contribución de diferentes insumos escolares al logro estudiantil



tiva la contribución de difetiva evaluaciones rigurosas en rentes insumos educativos, concluye que priorizar países en desarrollo sobre el impacto en desempeño la inversión de recursos en seleccionar y retener estudiantil de diversos insumos educativos. Estos memaestros más educados y con mayor experiencia ta-análisis consideran el impacto en desempeño de es más costo-efectivo para mejorar el aprendizainsumos que abarcan tres grandes categorías: infraesje que destinar, por ejemplo, esos mismos recurtructura y materiales escolares, características y resos en reducir el tamaño de cursos docentes, y organización las clases (Greenwald, Hedges Las intervenciones con mayores impacescolar (Krishnaratne, White y tos en desempeño suelen ser aquellas que y Laine, 1996). Carpenter, 2013; Glewwe et al., Una crítica recurrente a buscan mejorar la infraestructura y dis2011). Las intervenciones con este conjunto de estudios es ponibilidad de materiales escolares (tamayores impactos en desempeles como libros) y aquellas que buscan ño suelen ser aquellas que busque carecen de interpretación prescriptiva (o causal), pues mejorar la calidad docente por medio can mejorar la infraestructura y no contemplan la posibilidad formación en servicio, apoyo pedagógidisponibilidad de materiales esde que insumos educativos no co o incentivos a la asistencia. colares (tales como libros) y
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tre otros. Esta formulación resulta entonces análoga observados que están simultáneamente asociados a a la producción de bienes por parte de las empresas. los insumos observados y al desempeño estudiantil Sin embargo, estimar la función de producción de estén mediando la relación entre los insumos obaprendizaje es complejo por dos razones. Primero, la servados y el desempeño. Como respuesta a esta función de producción generalmente se desconoce. crítica, investigaciones más recientes han procuSegundo, aun si se conociera, es inusual tener inforrado sacar provecho de experimentos o cuasi exmación sobre todos los insumos educativos presenperimentos que manipulan de forma exógena el tes y pasados que afectan el aprendizaje. nivel o intensidad de insumos educativos disponiA pesar de estas dificultades, existe abunbles para diferentes grupos de estudiantes. En esdancia de estudios que tratan de cuantificar la tas evaluaciones, se rompe con la asociación entre contribución de diferentes insumos educatiel insumo manipulado y otros insumos educativos vos al aprendizaje. Un conjunto importante de no observados, implicando que cualquier mejora estudios emplean modeobservada en desempeño eslos de regresión multivaria- Un cuidadoso meta-análisis de estos tudiantil puede atribuirse al da para estimar el impacto estudios, en el cual se analizan de mainsumo manipulado. nera comparativa la contribución de dide un insumo mantenienEn el Capítulo 4 se reseñaferentes insumos educativos, concluye do constante otros atributos rán una serie de estudios expeobservables. Este enfoque que priorizar la inversión de recursos en rimentales recientes que caracteriza los estudios rea- seleccionar y retener maestros más eduinvestigan el impacto de difelizados hasta más o menos cados y con mayor experiencia es más rentes facetas asociadas al mala década de los noventa. Un costo-efectivo para mejorar el aprennejo docente. Aquí, sin cuidadoso meta-análisis de dizaje que destinar, por ejemplo, esos embargo, resaltamos los resulmismos recursos en reducir el tamaño estos estudios, en el cual se tados de dos meta-análisis que de las clases... analizan de manera comparasintetizan de manera compara-



51



tras la excelencia docente



aquellas que buscan mejorar la calidad docente por medio formación en servicio, apoyo pedagógico o incentivos a la asistencia. Otro hallazgo reciente que subraya la importancia de la calidad docente para el aprendizaje respecto a otros insumos, tiene que ver con que una gran proporción de la variación en desempeño académico —no explicada por diferencias socioeconómicas— proviene de diferencias que surgen dentro de los mismos colegios (Aaronson, Barrow, Sander, 2007; Rivkin, Hanushek y Kain, 2005; Rockoff, 2004). Este resultado suena paradójico, pues se pensaría que la mayoría de insumos escolares —la infraestructura y la dotación escolar, el currículo, la organización y el rector— afectan de manera homogénea a todos los estudiantes del colegio. Inclusive, la formación y la experiencia docente en una misma escuela tienden a ser similares. Sin embargo, si se mide la calidad docente por su valor agregado al aprendizaje —por ejemplo en términos de su contribución a mejorar el desempeño en pruebas estandarizadas— existen diferencias importantes dentro de un colegio respecto al valor agregado de profesores más y menos efectivos (Bill and Melinda Gates Foundation, 2013). Para dar una idea de la magnitud de estas diferencias, si se logra que un maestro del quintil inferior de la distribución de efectividad mejore su desempeño de tal forma que enseñe como un maestro del quintil superior de efectividad, sus



estudiantes tendrían un logro académico entre un tercio y un medio mayor por grado escolar (Rivkin, Hanushek y Kain, 2005). Estas discrepancias tienen repercusiones económicas importantes. Por ejemplo, los impactos económicos en el largo plazo de tener un maestro promedio en vez de tener un maestro deficiente son considerables, y representan un retorno social en valor presente neto de entre USD300,000 y USD400,000 por curso (Chetty, Friedman y Rockoff, 2011; Hanushek, 2011). A manera de comparación, los estimativos disponibles sugieren que las inversiones en reducir el tamaño de las clases no tienen impacto económico en el largo plazo (Chetty, Friedman y Rockoff, 2011; Heckman, Layne-Farrar y Todd, 1996a y 1996b). De manera similar, aunque las inversiones en construcción escolar en lugares donde antes no había colegios tienen en el largo plazo un retorno económico positivo (ver por ejemplo Duflo, 2001), éste es bajo en comparación con las inversiones en calidad docente. Cálculos recientes para Estados Unidos estiman, por ejemplo, que si se lograra reemplazar entre el 5 y el 10% de los peores maestros por otros de calidad promedio, el país obtendría puntajes en PISA comparables a Canadá y Finlandia, los líderes en desempeño internacional (Hanushek, 2011). Estos dos países también son ejemplos a nivel mundial por la primacía que le otorgan a la calidad de los maestros.



ANÁLISIS DE LAS DIFERENCIAS EN LOS MODELOS EDUCATIVOS DE LOS COLEGIOS DE EXCEPCIONAL Y POBRE DESEMPEÑO (PISA 2009)
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Teniendo como telón de fondo esta revisión literaria acerca de la importancia para el desempeño estudiantil de la calidad docente sobre otros insumos educativos, y motivados por la gran variabilidad en desempeño entre colegios de un mismo sistema educativo, en lo que resta de este capítu-



lo analizamos, a partir de la información de los resultados de PISA 2009, cuáles son las principales diferencias en el modelo educativo de colegios de excepcional y pobre desempeño. Este análisis difiere de otros similares (por ejemplo OECD, 2010) en varios aspectos.



La OECD (2010) analiza también cuatro categorías: i) selección y agrupación de estudiantes, ii) uso de pruebas académicas estandarizadas y evaluación para rendición de cuentas, iii) autonomía escolar y iv) recursos educativos.



Capítulo 1  La contribución de diferentes insumos escolares al logro estudiantil
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El primer aspecto tiene que ver con nuestra defini- El segundo aspecto que diferencia este ejercicio de ción de colegios de excepcional y pobre desempeño. otros previos es el análisis que realizamos de las A partir de la formulación teócaracterísticas que distinguen rica de Vegas y Petrow (2008), Definimos un colegio de excepcional desa los colegios de excepcional y entendemos el aprendizaje — empeño como aquel que, independientepobre desempeño. Nuestro medido por rendimiento en mente de la composición socioeconómica análisis se enfoca en cuatro las pruebas PISA— como el de sus estudiantes, obtiene (en promedio) dimensiones de calidad: i) caproducto de un proceso pro- puntajes en la prueba PISA dos desviaciolidad docente medida por perductivo en el cual intervie- nes estándar por encima de la media para cepciones de los estudiantes, todos los colegios de la muestra. nen diferentes insumos: la ii) uso de pruebas académicas organización escolar; insumos estandarizadas y evaluación estudiantiles (recursos en el hogar, motivación, hapara rendición de cuentas, iii) autonomía escolar bilidad); insumos pedagógicos (calidad docente, cu- y iv) liderazgo del rector del colegio.3 Más adelante se detallan las variables que conforman cada una rrículo) e insumos del contexto educativo. de estas dimensiones. En este contexto es posible pensar que los rePara medir la calidad docente, utilizamos las sultados en pruebas, más allá de lo que predicen los insumos estudiantiles, se pueden atribuir a percepciones de los estudiantes, que son una de las mejores rúbricas para medir la efectividad docente. insumos pedagógicos y a la organización escolar. Estudios recientes demuestran que los estudiantes Definimos un colegio de excepcional desempeño son capaces de distinguir la efectividad docente en como aquel que, independientemente de la composición socioeconómica de sus estudiantes, obtie- términos de cómo los maestros se preocupan por ne (en promedio) puntajes en la prueba PISA dos el bienestar estudiantil, controlan efectivamente el aula, son capaces de clarifidesviaciones estándar por encima de la media para todos Asimismo, un colegio de desempeño po- car ideas, retan a los estudianlos colegios de la muestra. Asi- bre es aquel que, una vez descontada su tes a pensar y a esforzarse, los composición socioeconómica, obtiene cautivan y los empoderan (Bill mismo, un colegio de desempuntajes que son en promedio dos desand Melinda Gates Foundapeño pobre es aquel que, una viaciones estándar por debajo de la metion, 2013). Igualmente, un esvez descontada su composición socioeconómica, obtiene dia para todos los colegios de la muestra. tudio reciente demuestra que, acompañadas de medidas compuntajes que son en promedio plementarias como el valor agregado del docente en dos desviaciones estándar por debajo de la media pruebas estandarizadas y la calificación a partir de para todos los colegios de la muestra. En ese sentiobservación de prácticas en el aula, las percepciones do, sólo usamos en nuestra muestra de análisis los de los estudiantes acerca de la calidad docente (mecasos extremos de desempeño relativo.
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didas a partir de un conjunto específico de pregunpruebas PISA es importante porque permite estatas similares a las que incluye el cuestionario PISA) blecer factores asociados a los niveles de logro y essirven para distinguir maestros buenos y malos. Más tándares de desempeño que no son atribuibles a las aún, estas percepciones de los estudiantes sobre la condiciones económicas de los estudiantes. En esa calidad docente son psicométricamente válidas, conmedida, y teniendo como objetivo último mejorar fiables y estables en el tiempo (Kane et al., 2013). la calidad docente en el contexto colombiano, dicho Es importante aclarar que este ejercicio no es análisis podrá servir como punto de partida para causal, es decir no permite decir si el cambio en A posibles escenarios de experimentación que permiprovoca B. Las prácticas y la organización escolar tan validar el impacto causal de prácticas pedagóen los colegios que hacen parte de la muestra PISA gicas y organizacionales. operan dentro de un conjunto El principal resultado de y de manera simultánea, de tal El principal resultado de este análisis es este análisis es que, una vez que, una vez descontadas las diferencias descontadas las diferencias forma que no es posible aisentre colegios en su composición socioecolar la contribución específica entre colegios en su componómica, la diferencia fundamental entre de ésta o aquélla por separasición socioeconómica, la dilos colegios de excepcional y pobre desemdo. Análogo a un experimento ferencia fundamental entre peño es la calidad del cuerpo docente. científico, la mejor evidencia los colegios de excepcional causal sobre la contribución de prácticas específicas tendría que manipular una faceta de insumos pedagógicos —idealmente de forma aleatoria— y comparar el comportamiento observado con el de un escenario contrafactual establecido generalmente por condiciones en ausencia de la manipulación. A pesar de que éste no es un ejercicio causal, comparar las prácticas y la organización escolar entre colegios de excepcional y pobre desempeño en



y pobre desempeño es la calidad del cuerpo docente. No hay diferencias, por el contrario, en áreas como la evaluación (específicamente el uso de pruebas estandarizadas), la autonomía escolar o las prácticas de manejo escolar. Estos resultados, sumados a la revisión de la literatura sobre la contribución de distintos insumos educativos al logro estudiantil, motivan el énfasis que a lo largo de este estudio se le da a la excelencia docente como eje de la calidad educativa.



ENFOQUE METODOLÓGICO A partir de la formulación conceptual de Vegas y Petrow (2008), construimos un modelo estadístico en dos etapas, que captura la estructura jerárquica de los datos: estudiantes en colegios. En la primera etapa, modelamos el rendimien-



54



4 



to en pruebas PISA de lectura para el año 2009 como función del contexto socioeconómico del estudiante.4 Por medio del estimador de mínimos cuadrados ponderados —donde las ponderaciones corresponden al peso final de cada estudiante



El modelo se basa en el desempeño en las pruebas de lectura de PISA 2009 porque las preguntas de los cuestionarios que responden los estudiantes relacionadas con las prácticas de aula se refieren exclusivamente a las clases de lenguaje.



Yisv = α v + X i β v + eisv (1) v
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eˆisv = Yisv − αˆ v + X i βˆ v Asimismo, calculamos el residual estimado promedio de cada estudiante como:



eˆis =



1 5 v ∑ eˆis 5 v =1



Con el residual estimado promedio de cada individuo obtenemos un residual del colegio de la siguiente forma: ns



eˆs



∑ = ∑



i∈s ns



wis eˆis



i∈s



wis



donde wis es el peso final del estudiante i en el colegio s. PISA construye el peso de cada estudiante teniendo en cuenta que i) los estudiantes y los colegios en diferentes países no tienen la misma probabilidad de selección, ii) las diferencias en la participación de estudiantes y colegios requieren ajustes estadísticos por no respuesta y iii) algunos estratos fueron sobremuestrados para acomodar los requisitos de repor-



PISA utiliza cinco valores plausibles para el puntaje de cada estudiante. Esto refleja el hecho de que el nivel de habilidad que representa un puntaje determinado tiene error de medida porque bien: pretende capturar conceptos más amplios, está afectado por las condiciones físicas y mentales del estudiante el día del examen, o porque hay variación en las características físicas de los salones donde se realiza el examen, las cuales inciden en el desempeño. Por este motivo, es incorrecto pensar que un único puntaje refleja la verdadera competencia de un estudiante. Los valores plausibles, por tanto, buscan representar el rango de posibles competencias de cada estudiante y PISA reporta cinco valores plausibles que representan la distribución de la verdadera competencia de cada alumno. Puesto que un análisis a partir de un solo valor plausible puede introducir sesgo, aquí seguimos los parámetros recomendados por la OECD (2009) y utilizamos los cinco valores plausibles.
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donde Yis es el valor plausible v(v=1,…,5) del puntaje de lectura en PISA para el estudiante i en el colegio s, X i es un vector de características sov cioeconómicas del estudiante, α v y β son los parámetros a estimar para cada uno de los valores v v plausibles de Yis y eis es un error asociado al valor plausible v que representa todos aquellos aspectos que inciden en el rendimiento del estudiante y v que no están capturados por X i .5 Modelamos eis con una estructura de covarianza arbitraria dentro de cada colegio s. En el vector X i incluimos: si es un hogar con dos padres presentes; indicadores del nivel educativo y ocupación de los padres; si la familia es originaria del país o es inmigrante; indicadores del idioma que se habla en casa; un índice de recursos educativos en el hogar (construido por PISA a partir de presencia de, por ejemplo, libros de referencia, diccionarios, textos, etc.); un índice de posesiones del hogar (construido por PISA a partir de presencia de, por ejemplo, televisión, automóviles, computadores, etc.); un índice sociocultural del hogar; y un índice de riqueza (ambos también construidos por PISA).



A partir de los resultados de estimación del modelo (1), computamos para cada estudiante el residual estimado por separado para cada valor plausible v (según lo indica PISA) como:
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dentro del marco de muestreo de PISA— estimamos la siguiente ecuación:
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Notas: La figura presenta la porción del puntaje promedio en lectura de cada colegio que no se explica por características socioeconómicas (eje Y), en función del puntaje promedio en lectura de la escuela (eje X). Sólo se incluyen colegios en los cuales al menos 50 estudiantes tomaron la prueba. Ver texto para detalles sobre la metodología de cálculo.
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te de cada país (OECD, 2009). La Figura 1 presenta la distribución de estos residuales estimados a nivel de colegio en función del puntaje total de lectura promedio de cada escuela.6 La Figura 1 plantea como resultado importante que hay factores distintos a la composición socioeconómica de los colegios (insumos educativos, por ejemplo) que inciden en su desempeño. Existe una clara relación positiva entre el puntaje promedio de una escuela y la porción no explicada por su composición socioeconómica. Los colegios que obtienen puntajes pobres, en promedio, en la prueba de lectura de PISA
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Figura 1. El rendimiento escolar está explicado por factores distintos a la composición socioeconómica de los colegios
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Puntaje promedio del colegio



2009 —representados por valores relativamente pequeños en la variable del eje X— son también escuelas con una porción (negativa) relativamente alta no explicada (residual) por la composición socioeconómica de sus estudiantes. De igual forma, los colegios que obtienen puntajes altos, en promedio, en la prueba lectora de PISA —representadas por valores relativamente altos en la variable del eje X— son también escuelas con una porción (positiva) alta no explicada (residual) por la composición socioeconómica de sus estudiantes. Una vez eliminadas esas diferencias en la composición socioeconómica del cuerpo estudiantil, el



Sólo incluimos colegios en los cuales al menos 50 estudiantes tomaron la prueba con el fin de minimizar el error de medición. Al igual que con los residuales estimados para cada escuela, el puntaje promedio total de lectura del colegio lo estimamos como el promedio ponderado del puntaje individual sobre los cinco valores plausibles con ponderaciones equivalentes al peso muestral final de cada estudiante en PISA.



j ,k



(2)



En la ecuación (2) c s representa el valor de la variable j de la categoría k para el colegio s; k es cada categoría de percepciones de estudiantes sobre la calidad de los maestros, uso de pruebas
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En la segunda etapa del modelo, la unidad de observación es el colegio y las ponderaciones corresponden a la suma de las ponderaciones individuales de los estudiantes que conforman la muestra de cada escuela. En especificaciones alternativas, que no presentamos porque producen resultados muy similares a los de la ecuación (2), también incluimos efectos fijos de país, de tal forma que la comparación es entre colegios de excepcional y pobre desempeño no explicado del mismo país. Con excepción de uno, en todos los países con escuelas que incluimos en esta segunda etapa del análisis hay tanto colegios con desempeño no explicado excepcional como pobre. Tradicionalmente se utiliza como parámetro de significancia estadística que dicha probabilidad sea menor o igual al 5%. Sin embargo, como para cada categoría estamos haciendo múltiples comparaciones (hay múltiples variables en cada una de ellas), el criterio del 5% es inapropiado puesto que no tiene en cuenta los falsos descubrimientos. Por ejemplo, bajo el criterio de significancia estadística del 5%, si comparamos cien variables independientes entre dos grupos, por pura coincidencia podríamos encontrar diferencias en cinco de ellas, lo cual no quiere decir que las diferencias sean verdaderas. Para evitar reportar falsos descubrimientos, ajustamos el valor de la significancia estadística para cada categoría usando la metodología de Benjamini y Hochberg (1995).
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c sj ,k = γ 0 + γ 1 Alto _ Desempeños + γ 2Urbanas + γ 3 Pr ivadas + ξ s



académicas estandarizadas y evaluación para rendición de cuentas, autonomía escolar y liderazgo escolar; j es cada una de la variables descritas en el Cuadro 1, por separado. Alto _ Desempeños es una variable que toma el valor de uno si el colegio es de excepcional desempeño (es decir, si su desempeño relativo está dos desviaciones estándar por encima del promedio de todas las escuelas de la muestra) y toma el valor de cero si es de pobre desempeño (definido así si su desempeño relativo está dos desviaciones estándar por debajo del promedio de todos los colegios de la muestra); Urbanas toma el valor de uno si el colegio s está ubicado en un centro urbano y cero si está en zona rural; y Privadas toma el valor de uno si el colegio s es privado y cero si es público. Incluimos estas variables como controles, ya que pueden estar relacionadas con el desempeño y el tipo de insumos y prácticas del colegio.8 Por último, ξ s es un término de error. El criterio para determinar si existe una diferencia en las variables de cada categoría es la significancia estadística, es decir, la probabilidad de que si observamos una diferencia en resultados entre colegios de excepcional y pobre desempeño, podamos tener certeza de que esta diferencia es real y no producto del azar.9



1era  parte



objetivo de la segunda etapa de nuestro análisis estadístico es determinar para cuál conjunto de insumos educativos y prácticas escolares observamos diferencias no atribuibles al azar, entre los colegios de excepcional y pobre desempeño en lectura de la prueba PISA. Para el análisis de la segunda etapa, agrupamos los distintos posibles insumos educativos y prácticas escolares —a partir de la información disponible en los cuestionarios de estudiantes y de colegios de PISA 2009— en cuatro categorías: i) percepciones de los estudiantes sobre la calidad de los maestros, ii) uso de pruebas académicas estandarizadas y evaluación para rendición de cuentas, iii) autonomía escolar y iv) liderazgo escolar. El Cuadro 1 describe las variables que incluimos en cada categoría. Para cada una de estas variables en la segunda etapa del modelo estimamos la ecuación (2) por el método de mínimos cuadrados ponderados:7
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Cuadro 1. Categorías de insumos educativos y prácticas escolares analizadas a partir de información de PISA 2009 Categoría



Variables incluidas Proporción de estudiantes en el colegio que afirma que:



Percepciones de estudiantes sobre la calidad de los maestros



1.



Se lleva bien con la mayoría de los maestros



2.



La mayoría de sus maestros se interesa en su bienestar



3.



Sus maestros realmente escuchan lo que ellos tienen que decir



4.



Recibe apoyo adicional de sus maestros cuando lo necesitan



5.



Sus maestros los tratan justamente



6.



En la mayoría de los casos el maestro les pregunta sobre el significado de un texto



7.



El maestro les hace preguntas que retan a los estudiantes a comprender mejor



8.



El maestro les da a los estudiantes suficiente tiempo para pensar sus respuestas



9.



El maestro recomienda material de lectura adicional



10.



El maestro motiva a los estudiantes a expresar su opinión sobre un texto



11.



El maestro ayuda a los estudiantes a relacionar lo que leen con sus propias experiencias



12.



El maestro enseña a los estudiantes cómo la información en los textos construye sobre lo que ellos ya saben



13.



En la mayoría de clases el maestro explica de antemano qué se espera de los estudiantes



14.



En la mayoría de clases el maestro verifica que los estudiantes se concentren mientras trabajan



15.



En la mayoría de las clases el maestro discute el trabajo de los estudiantes



16.



El maestro explica de antemano cómo se va a evaluar su trabajo



17.



El maestro pregunta si todos los estudiantes entienden cómo completar los trabajos



18.



El maestro corrige los trabajos y tareas



19.



El maestro da la oportunidad a los estudiantes de hacer preguntas sobre los trabajos asignados



20.



El maestro plantea preguntas que motivan a los estudiantes a participar más activamente



21.



El maestro proporciona retroalimentación oportuna



En el colegio se usan pruebas estandarizadas nacionales para:



Uso de pruebas académicas estandarizadas y evaluación para rendición de cuentas



1.



Informar a los padres sobre el desempeño de los estudiantes



2.



Tomar decisiones sobre retención o promoción de estudiantes



3.



Agrupar a los alumnos por niveles de habilidad



4.



Comparar el desempeño del colegio a nivel nacional



5.



Monitorear el progreso del colegio año a año



6.



Evaluar la efectividad de los maestros



7.



Identificar aspectos de la pedagogía susceptibles de mejorar



El colegio brinda información a los padres sobre el desempeño del estudiante en pruebas estandarizadas respecto al de: 8.



Otros estudiantes del colegio



9.



La norma nacional o regional



10.



Estudiantes de otros colegios



En el colegio la información sobre logro estudiantil (rendimiento, graduación):
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11.



Se usa para evaluar al rector



12.



Se usa para evaluar el desempeño de los maestros



13.



Se usa para tomar decisiones acerca de la asignación de recursos dentro del colegio



14.



Es monitoreada en el tiempo por alguna autoridad administrativa



Durante el último año, la práctica de los maestros ha sido monitoreada por medio de: 15.



Pruebas de desempeño a los alumnos



16.



Evaluación de pares



17.



Observaciones de clase por parte de rectores u otros directivos



18.



Observación de clase por parte de inspectores externos



El colegio tiene autonomía sobre:



Autonomía escolar



1.



La selección de los maestros que contrata



2.



El despido de maestros



3.



La determinación del salario inicial de los maestros



4.



Los aumentos salariales



5.



La formulación del presupuesto del colegio



6.



La asignación presupuestal dentro del colegio



7.



Las políticas disciplinarias



8.



Las políticas de evaluación a estudiantes



9.



Las admisiones escolares



10.



La selección de los textos escolares



11.



El contenido curricular de los cursos



12.



La oferta de cursos
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Uso de pruebas académicas estandarizadas y evaluación para rendición de cuentas



Variables incluidas
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Categoría



El rector del colegio:



Prácticas de manejo escolar



1.



Se asegura de que las actividades de formación en servicio de los maestros están alineadas con los objetivos pedagógicos del colegio



2.



Verifica que los maestros trabajan de acuerdo con el plan del colegio



3.



Observa cómo ocurre la instrucción en el aula



4.



Utiliza resultados de rendimiento de los estudiantes para determinar objetivos pedagógicos



5.



Sugiere a los maestros cómo mejorar su enseñanza



6.



Monitorea el trabajo de los estudiantes



7.



Toma la iniciativa para discutir con un maestro problemas que ocurren en el aula



8.



Informa a los maestros sobre posibilidades para actualizar su conocimiento y habilidades pedagógicas



9.



Verifica que las actividades en el aula estén alineadas con los objetivos educativos del colegio



10.



Toma en cuenta resultados de exámenes para el desarrollo curricular



11.



Se asegura que haya claridad sobre las responsabilidades de coordinación curricular



12.



Resuelve con el maestro problemas que ocurren



13.



Está atento a comportamientos perjudiciales en las aulas



14.



Reemplaza en el aula a profesores que se ausentan de manera inesperada



Fuente: Cuestionarios al estudiante y los colegios de la prueba PISA 2009.
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RESULTADOS Los Cuadros 2 a 5 presentan los resultados de la respuestas; recomendación de material de lectura segunda etapa del modelo para cada categoría por adicional; motivación al esfuerzo; monitoreo disciseparado y sus respectivas variables.10 A continuaplinario; retroalimentación por parte del maestro ción se reseñan los aspectos más significativos de en la calificación de tareas y trabajos; e indagación cada uno de ellos. sobre comprensión de las asignaturas y motivación El Cuadro 2 contiene los resultados para las va- a la participación en clase por medio de preguntas. riables referentes a la calidad docente, a partir de las Por lo tanto, los resultados del Cuadro 2 indipercepciones estudiantiles que, como mencionamos, can que, respecto a lo que ocurre en los colegios de son una rúbrica válida, confiapobre desempeño, en los coble y estable para medir la efec(…) respecto a lo que ocurre en los cole- legios de excepcional desemtividad de los maestros. Como gios de pobre desempeño, en los colegios peño las percepciones de los se evidencia, una vez desconde excepcional desempeño las percepcioestudiantes sobre la calidad tadas las diferencias en la comnes de los estudiantes sobre la calidad docente son superiores en posición socioeconómica de los docente son superiores en múltiples dimúltiples dimensiones que incolegios y si la escuela es urba- mensiones que inciden en el aprendizaje. ciden en el aprendizaje. Éstas na/rural o pública/privada, los incluyen el interés por el esestudiantes de los colegios de excepcional desemtudiante, el apoyo, la motivación, el reto y la intepeño manifiestan que se llevan bien con sus maesracción provechosa entre maestros y estudiantes. tros en mayor proporción (12 puntos porcentuales) El Cuadro 3 presenta los resultados para el que los estudiantes de colegios de pobre desempeconglomerado referente al uso de pruebas acadéño. Esta diferencia es estadísticamente significativa micas estandarizadas y su empleo en la evaluauna vez corregimos el p-valor crítico por la tasa de ción para rendición de cuentas. Al respecto, vale falsos descubrimientos. la pena resaltar tres mensajes importantes. El priDe igual manera, las percepciones de los esmero es que, en general, los colegios de pobre y tudiantes sobre la calidad docente son estade excepcional desempeño hacen uso frecuente de dísticamente más favorables en los colegios de pruebas estandarizadas para informar a padres, excepcional desempeño que en los de pobre destomar decisiones sobre retención y promoción empeño. Esto ocurre en variables que incluyen: de maestros, monitorear el progreso de la escuela interés por el bienestar de los estudiantes; atenanualmente e identificar aspectos de la pedagogía ción cuidadosa por parte de los maestros; apoyo susceptibles de mejorar. Además, la frecuencia en adicional cuando los estudiantes lo requieren; trael uso de pruebas estandarizadas es similar tanto to justo por parte del maestro; ofrecimiento de su- en las escuelas de pobre como en aquellas de exficiente tiempo a los estudiantes para pensar sus cepcional desempeño.



10 Los Cuadros A1 a A4 del Anexo 1 presentan en detalle los resultados de la estimación.



Promedio para colegios de excepcional desempeño relativo



1.



Se lleva bien con la mayoría de los maestros



0.82



0.94*



2.



La mayoría de sus maestros se interesa en su bienestar



0.73



0.87*



3.



Sus maestros realmente escuchan lo que ellos tienen que decir



0.71



0.83*



4.



Recibe apoyo adicional de sus maestros cuando lo necesitan



0.79



0.88*



5.



Sus maestros los tratan justamente



0.76



0.88*



6.



En la mayoría de los casos el maestro les pregunta sobre el significado de un texto



0.48



0.50



7.



El maestro les hace preguntas que retan a los estudiantes a comprender mejor



0.57



0.55



8.



El maestro les da a los estudiantes suficiente tiempo para pensar sus respuestas



0.60



0.70*



9.



El maestro recomienda material de lectura adicional



0.46



0.68*



10.



El maestro motiva a los estudiantes a expresar su opinión sobre un texto



0.57



0.79*



0.44



0.49



0.49



0.48



0.45



0.40



0.61



0.70*



11. 12. 13. 14.



El maestro ayuda a los estudiantes a relacionar lo que leen con sus propias experiencias El maestro enseña a los estudiantes cómo la información en los textos construye sobre lo que ellos ya saben En la mayoría de clases el maestro explica de antemano qué se espera de los estudiantes En la mayoría de clases el maestro verifica que los estudiantes se concentren mientras trabajan



15.



En la mayoría de las clases el maestro discute el trabajo de los estudiantes



0.59



0.63



16.



El maestro explica de antemano cómo se va a evaluar su trabajo



0.59



0.67



17.



El maestro pregunta si todos los estudiantes entienden cómo completar los trabajos



0.68



0.82*



18.



El maestro corrige los trabajos y tareas



0.68



0.82*



0.67



0.86*



0.60



0.74*



0.52



0.51



19. 20. 21.



El maestro da la oportunidad a los estudiantes de hacer preguntas sobre los trabajos asignados El maestro plantea preguntas que motivan a los estudiantes a participar más activamente El maestro proporciona retroalimentación oportuna



Notas: * Representa una diferencia estadísticamente significativa para un nivel de significancia del 5% ajustado por múltiples comparaciones. Ver texto para detalles adicionales.



Capítulo 1  La contribución de diferentes insumos escolares al logro estudiantil



Promedio para colegios de pobre desempeño relativo



1era  parte



Cuadro 2. Diferencias en percepciones de estudiantes sobre la calidad de los maestros entre colegios de desempeño excepcional y pobre relativo en lectura en PISA 2009
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Cuadro 3. Diferencias en uso de pruebas académicas estandarizadas y evaluación para rendición de cuentas entre colegios de desempeño excepcional y pobre relativo en lectura en PISA 2009



 



Promedio para colegios de pobre desempeño relativo



Promedio para colegios de excepcional desempeño relativo



En el colegio se usan pruebas estandarizadas nacionales para: 1.



Informar a los padres sobre el desempeño de los estudiantes



0.98



0.99



2.



Tomar decisiones sobre retención o promoción de estudiantes



0.85



0.89



3.



Agrupar a los alumnos por niveles de habilidad



0.57



0.39



4.



Comparar el desempeño del colegio a nivel nacional



0.57



0.43



5.



Monitorear el progreso del colegio año a año



0.82



0.70



6.



Evaluar la efectividad de los maestros



0.57



0.63



7.



Identificar aspectos de la pedagogía susceptibles de mejorar



0.84



0.72



El colegio brinda información a los padres sobre el desempeño del estudiante en pruebas estandarizadas respecto al de: 8.



Otros estudiantes del colegio



0.54



0.52



9.



La norma nacional o regional



0.45



0.64



10.



Estudiantes de otros colegios



0.27



0.07



En el colegio la información sobre logro estudiantil (rendimiento, graduación): 11.



Se usa para evaluar al rector



0.38



0.41



12.



Se usa para evaluar el desempeño de los maestros



0.55



0.52



13.



Se usa para tomar decisiones acerca de la asignación de recursos al interior del colegio



0.45



0.29



14



Es monitoreada en el tiempo por alguna autoridad administrativa



0.71



0.89



Durante el último año, la práctica de los maestros ha sido monitoreada por medio de:
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15.



Pruebas de desempeño a los alumnos



0.68



0.43



16.



Evaluación de pares



0.68



0.86



17.



Observaciones de clase por parte de rectores u otros directivos



0.75



0.82



18.



Observación de clase por parte de inspectores externos



0.40



0.24



Notas: * Representa una diferencia estadísticamente significativa para un nivel de significancia del 5% ajustado por múltiples comparaciones. Ver texto para detalles adicionales.



1era  parte Capítulo 1  La contribución de diferentes insumos escolares al logro estudiantil



El segundo aspecto a resal(…) en general, los colegios de pobre y asignación presupuestal dentar es que tanto los colegios de excepcional desempeño hacen uso fretro del colegio. Este resultade pobre como aquellos de excuente de pruebas estandarizadas para do es consistente con uno de cepcional desempeño relativo informar a padres, tomar decisiones solos principios fundamentales hacen uso frecuente de otras bre retención y promoción de maestros, en la teoría de administración métricas de desempeño estumonitorear el progreso de la escuela a nivel escolar (school-based diantil, como lo son las tasas anualmente e identificar aspectos de la management) que sugiere que de promoción o de graduación pedagogía susceptibles de mejorar. para potencializar las mejoras para evaluar y referenciar el en desempeño es esencial, endesempeño de la escuela y los maestros. En protre otros, tener control para incidir en la dirección, medio, dos de cada tres colegios utilizan estas mélas políticas y las prácticas organizacionales (Wohltricas alternativas. stetter y Albers Mohrman, 1993). Por último, el tercer mensaje del Cuadro 3 es que El Cuadro 5 explora diferencias (autoreportala frecuencia en el uso de los resultados de pruebas das por los rectores) en las prácticas de liderazgo estandarizadas para referenciar el desempeño esco- escolar entre colegios de excepcional y pobre desemlar frente al de otros colegios es similar en colegios peño relativo. Una potencial debilidad de este conde pobre y excepcional desempeño relativo. En amjunto de preguntas es que se basan en autoreportes bos grupos, el uso de los resultados de pruebas esdel rector. En efecto, encontramos que en la matandarizadas para estos fines yoría de los colegios de pobre ocurre, en promedio, en uno de (…) los colegios de excepcional desem- desempeño relativo y en tocada dos colegios. peño manifiestan tener mucha mayor dos los de excepcional desemEl Cuadro 4 presenta reautonomía (tres veces más que los de peño, los rectores se aseguran sultados sobre diferencias en- pobre desempeño) respecto a la asig- que las prácticas de formación tre colegios de excepcional y nación presupuestal dentro del colegio. en servicio de los docentes espobre desempeño para el contén alineadas con los objetivos glomerado de características asociadas con la aupedagógicos de la escuela y, en general, trabajan de la tonomía escolar. En general, como con el uso de mano con los maestros en diferentes aspectos de la pruebas estandarizadas y la evaluación, no enconorganización escolar. De igual forma, encontramos tramos diferencias estadísticamente significativas que no hay diferencias en prácticas autoreportadas entre unas y otras en aspectos como la autonomía por rectores de colegios de pobre y excepcional desdel colegio para seleccionar y despedir a sus propios empeño relativo en el conjunto de preguntas que remaestros, determinar salarios iniciales y aumen- coge el cuestionario PISA. tos, y la selección de cursos y su contenido curricEs importante aclarar que los resultados del ular. Sin embargo, hay una diferencia importante Cuadro 5 no contradicen la importancia del lidey es que los colegios de exceprazgo escolar. De hecho, evicional desempeño manifiestan (…) el autoreporte del liderazgo escolar dencia reciente sugiere que, tener mucha mayor autonomía no es un indicador útil para discrimi- por ejemplo, las apreciaciones (tres veces más que los de ponar entre colegios de excepcional y pode los rectores son bastante bre desempeño) respecto a la bre desempeño. efectivas para establecer la
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Cuadro 4. Diferencias en autonomía escolar entre colegios de desempeño excepcional y pobre relativo en lectura en PISA 2009



Promedio para colegios de pobre desempeño relativo



Promedio para colegios de excepcional desempeño relativo



El colegio tiene autonomía sobre: 1.



La selección de los maestros que contrata



0.28



0.34



2.



El despido de maestros



0.21



0.23



3.



La determinación del salario inicial de los maestros



0.09



0.06



4.



Los aumentos salariales



0.12



0.41



5.



La formulación del presupuesto del colegio



0.32



0.21



6.



La asignación presupuestal dentro del colegio



0.39



0.92*



7.



Las políticas disciplinarias



0.71



0.92



8.



Las políticas de evaluación a estudiantes



0.63



0.96



9.



Las admisiones de estudiantes



0.50



0.69



10.



La selección de los textos escolares



0.50



0.40



11.



El contenido curricular de los cursos



0.47



0.71



12.



La oferta de cursos



0.46



0.55



Notas: * Representa una diferencia estadísticamente significativa para un nivel de significancia del 5% ajustado por múltiples comparaciones. Ver texto para detalles adicionales.
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Promedio para colegios de pobre desempeño relativo



Promedio para colegios de excepcional desempeño relativo



1.



Se asegura de que las actividades de formación en servicio de los maestros están alineadas con los objetivos pedagógicos del colegio



0.91



1.00



2.



Verifica que los maestros trabajan de acuerdo con el plan del colegio



0.90



0.97



3.



Observa cómo ocurre la instrucción en el aula



0.64



0.54



4.



Utiliza resultados de rendimiento de los estudiantes para determinar objetivos pedagógicos



0.83



0.97



5.



Sugiere a los maestros cómo mejorar su enseñanza



0.79



0.71



6.



Monitorea el trabajo de los estudiantes



0.76



0.75



7.



Toma la iniciativa para discutir con un maestro problemas que ocurren en el aula



0.90



0.90



8.



Informa a los maestros sobre posibilidades para actualizar su conocimiento y habilidades pedagógicas



0.92



0.86



9.



Verifica que las actividades en el aula estén alineadas con los objetivos educativos de los colegios



0.82



0.68



10.



Toma en cuenta resultados de exámenes para el desarrollo curricular



0.70



0.76



11.



Se asegura que haya claridad sobre las responsabilidades de coordinación curricular



0.86



0.90



12.



Resuelve con el maestro problemas que ocurren



0.95



0.83



13.



Vigila comportamientos perjudiciales en las aulas



0.93



1.00



14.



Reemplaza en el aula a profesores que se ausentan de manera inesperada



0.36



0.25



Capítulo 1  La contribución de diferentes insumos escolares al logro estudiantil



El rector del colegio:



1era  parte



Cuadro 5. Diferencias en liderazgo del rector (autoreportado) entre colegios de desempeño excepcional y pobre relativo en lectura en PISA 2009



Notas: * Representa una diferencia estadísticamente significativa para un nivel de significancia del 5% ajustado por múltiples comparaciones. Ver texto para detalles adicionales.
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calidad docente del colegio, mucho más de lo que los indicadores de calidad docente y, en menor medise puede establecer a partir de medidas como por da, algunas dimensiones importantes de autonomía ejemplo la experiencia o educación del docente escolar como la discreción presupuestal, que es uno (Jacob y Lefgren, 2007). Por de los elementos centrales de el contrario, lo que sugieren (…) las principales diferencias entre un la teoría de la administración los resultados del Cuadro 5 colegio excepcional y uno de pobre desa nivel escolar (school-based es que el autoreporte del li- empeño son los indicadores de calidad management). En este sentiderazgo escolar no es un indocente y, en menor medida, algunas dido, este análisis es consistente dicador útil para discriminar mensiones importantes de autonomía escon las conclusiones de literacolar como la discreción presupuestal (…) tura reciente sobre la contrientre colegios de excepcional y pobre desempeño. bución de diferentes insumos A partir de nuestros análisis estadísticos pode- educativos al logro estudiantil y con los esfuerzos mos decir que las principales diferencias entre un recientes de contextos escolares que buscan prioricolegio excepcional y uno de pobre desempeño son zar la calidad docente.



CONCLUSIÓN
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Los resultados de los análisis estadísticos con las importante del desempeño escolar, sino que las medipruebas de desempeño de PISA 2009 indican que la das utilizadas en los cuestionarios PISA pueden no ser diferencia fundamental —más allá de su composilas adecuadas para observar diferencias en liderazgo. ción socioeconómica— entre colegios de excepcioBajo estas salvedades, cabe resaltar que los renal y pobre desempeño relativo es la calidad docente sultados del capítulo son consistentes con diversos medida por percepciones de los estudiantes. Sin em- estudios previos que demuestran que la calidad dobargo, es importante resaltar dos limitaciones de los cente importa más en el corto y largo plazo para el resultados de este capítulo. La éxito estudiantil que cualquier primera es que, como se anun- (…) los resultados del capítulo son con- otro insumo escolar, incluidos ció anteriormente, la evidencia sistentes con diversos estudios previos los materiales didácticos, la inno es causal, en tanto que se que demuestran que la calidad docente fraestructura o el tamaño de basa en asociaciones estadístiimporta más en el corto y largo plazo clase. Asimismo, los resultados cas que no han sido manipula- para el éxito estudiantil que cualquier de este análisis validan esfuerdas de manera exógena, como otro insumo escolar, incluidos los matezos recientes de varios sistepodría ocurrir en un estudio exriales didácticos, la infraestructura o el mas escolares como Singapur, perimental. La segunda es que tamaño de clase. Finlandia, Corea del Sur y Caa pesar de que existen estudios nadá que buscan priorizar la exque apoyan la importancia del liderazgo escolar, la incelencia docente y que se reseñarán en los siguientes formación que recolecta PISA basada en autoreportes capítulos. Por lo tanto, el conjunto acumulado de evidel rector no permite discernir entre colegios de po- dencia empírica existente coincide en que se justifica bre y excepcional desempeño relativo. Esto no quiere priorizar la calidad docente dentro de cualquier polídecir, entonces, que el liderazgo no sea un elemento tica que pretenda mejorar calidad educativa.
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E



ste capítulo examina la relación entre el lombiano. La primera, proveniente del Institucomponente docente y la calidad de la to Colombiano para el Fomento de la Educación educación en el sector público en ColomSuperior (ICFES), son los datos sobre la prueba bia. El propósito es Saber 11 (anteriormente cotener evidencia sobre la impor- El propósito es tener evidencia sobre la nocida como Prueba ICFES), tancia de la calidad docente en importancia de la calidad docente en el un examen estandarizado que el aprendizaje de los estudian- aprendizaje de los estudiantes del país. deben presentar todos los estes del país. Para ello, usamos tudiantes del último grado de distintas fuentes de información sobre el desempeeducación media (undécimo). Específicamente, se ño de los estudiantes, las características de los mis- utilizaron los resultados de las pruebas de matemámos estudiantes (incluyendo las de sus familias) y ticas y lenguaje de los exámenes administrados en el 2011 como aproximación de la calidad educatilas características de los colegios (que incluye prin11 va de los colegios públicos. cipalmente características de los docentes). Para el análisis, usamos los resultados en la La segunda base de datos es la C600 del Deparprueba Saber 11 de 2011 como una medida del tamento Administrativo Nacional de Estadística aprendizaje de los estudiantes. Como se hace en la (DANE) de 2011. Ésta contiene información sobre mayoría de trabajos sobre los determinantes de la el número de estudiantes matriculados, la relación calidad de la educación, vemos el aprendizaje como hombre/mujer, la tasa de deserción, de repitencia un resultado que es fruto de un conjunto amplio de y de estudiantes en extraedad escolar desagregado variables que describen a los colegios, a los estupara secundaria y media.12 diantes y a sus familias. Debido a que el interés en Finalmente, para la información referente a este texto es el de la contribución del componente la caracterización de los docentes usamos la base docente a la calidad de la educación, haremos énde datos del 2011 del Anexo 3A de la Resolución fasis sólo en la relación entre el aprendizaje y esta 166 (R166) de 2003, provenientes del Ministerio variable. Asimismo, ya que el objeto de este estude Educación Nacional (MEN). Adicionalmente, el dio es la docencia en el sector público, el análisis se MEN nos proporcionó información sobre el punrestringió a los colegios oficiales. taje obtenido por cada docente en las pruebas de Para desarrollar este estudio utilizamos tres vinculación que realizan los profesores para entrar bases de datos referentes al sector educativo coal magisterio desde el 2004.13



11 Gaviria y Barrientos (2001) hacen un análisis previo sobre la contribución del docente a la calidad de la educación en Colombia. Existen análisis similares con propósitos diferentes y que no hacen énfasis en la contribución del docente sobre la calidad de la educación. Ver por ejemplo Bonilla (2011), Castaño (2010), Duque, Nieto y Ramos (2012) y Jola (2011). 12 Se consideran en extraedad los estudiantes que tienen tres años o más respecto a la edad considerada adecuada para cada nivel educativo. 13 Esta prueba solamente se aplicó a los docentes vinculados a partir del 2004 puesto que fue creada con el Decreto Ley 1278 de 2002. El MEN y la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) han hecho concursos docentes en los años 2005, 2006, 2007, 2009, 2010 y 2013.



Capítulo 2  La calidad docente y el aprendizaje estudiantil en Colombia



Con el propósito de entender la relación existente sobre el estudiante y su familia, Ys es un vector con entre las características de los profesores del sistema variables del colegio, M is es un conjunto de efeca público y la calidad educativa, las bases descritas pretos fijos a nivel de municipio y eis es el error aleatoviamente se unieron para formar una sola base de dario. Incluimos los efectos fijos para tener en cuenta tos a nivel de estudiante para el año 2011. Debido a las características de los municipios que pueden esque la variable usada para calidad tiene en cuenta únitar asociadas a la calidad de la educación. camente a los estudiantes que están en grado undéciEn la discusión de los resultados se hará énfamo y ellos se vieron afectados por el nuevo estatuto sis en la correlación entre variables de docentes a docente solamente en bachillerato, los datos usados nivel de colegio y el aprendizaje de los estudiantes; corresponden a educación secundaria y media. estas correlaciones están representadas por los coeLa técnica usada para entender la correlación ficientes contenidos en δ . Definimos las variables sobre los profesores a nivel de colegio como promencionada consiste en estimar Funciones de Producción de Educación (FPE). Estas funciones se ca- porciones de profesores con una característica determinada o como promedios racterizan porque presentan, La técnica usada para entender la code la variable entre los profeen un mismo modelo, la relasores del mismo colegio. Estas ción entre el aprendizaje y cada rrelación mencionada consiste en esuna de las variables que, se cree, timar Funciones de Producción de características incluyen: pueden afectarlo. Estimamos Educación (FPE). Estas funciones se caracterizan porque presentan, en i. Educación: profesores esta función mediante una regresión lineal de Mínimos Cua- un mismo modelo, la relación entre el con tres años o menos de educación superior; profesores con drados Ordinarios (MCO). Este aprendizaje y cada una de las variables título universitario (con cuamétodo permite aislar los efec- que, se cree, pueden afectarlo. tro o cinco años de educación tos generados por terceras vasuperior) graduados de Programas especialiriables que afectan la correlación estudiada, debido a zados en formación de docentes (PFD); proque tiene en cuenta la correlación simultánea de tofesores con título universitario graduados de das las variables incluidas en la función. Con ello, las Programas no especializados en formación funciones de producción permiten estimar la correlade docentes (PND); profesores graduados de ción de cada una de las variables incluidas en el anámaestría o doctorado. lisis estadístico con el puntaje de la prueba Saber 11 ii. Edad: cinco rangos de edad según los quintiobtenido por el estudiante. les de edad de los docentes. Específicamente, la ecuación que estimamos es iii. Régimen laboral: profesores provisionales y la siguiente: profesores del antiguo y nuevo estatuto. pisa = α + X i β + Ys δ + M isγ + eisa iv. Tiempo de vinculación de los docentes en el magisterio. en donde pisa es el puntaje del estudiante i en el v. Puntaje obtenido por los profesores en el exaárea a (matemáticas o lenguaje) que asiste al colemen de vinculación del nuevo estatuto. gio s, X i es un vector de variables con información
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Adicionalmente, en ciertos ejercicios incluimos algunas desagregaciones de las variables anteriores.



Por ejemplo, desagregamos los profesores de los dos estatutos según su nivel educativo.



RESULTADOS Los resultados principales de las estimaciones de los ejercicios descritos en la sección anterior están en los Cuadros 6 y 7. En cada uno, la estimación se presenta usando el resultado en la prueba de matemáticas (primera columna) y en la prueba de lenguaje (segunda columna) de Saber 11 de 2011. La diferencia entre el Cuadro 6 y el 7 es que el segundo desagrega algunas variables que en el primero están agregadas; la desagregación corresponde a proporciones de los profesores según el estatuto a través del cual están vinculados al magisterio y separa el promedio en el examen de vinculación de acuerdo con el nivel educativo. En los dos casos, el promedio en el puntaje en la prueba de vinculación se incluye multiplicándolo por el porcentaje de profesores del grupo al que ese promedio corresponde. Esto se debe a que dicho promedio es una variable de calidad de ese grupo de profesores y no tiene sentido pensar en que el efecto de esta calidad no esté mediado por la cantidad de profesores en el grupo. Asimismo, vale la pena aclarar que en los cuadros reportamos los coeficientes de las estimaciones y debajo de ellos los errores estándar. La significancia estadística de cada coeficiente se señala con asteriscos al lado de los mismos coeficientes. Específicamente, un asterisco representa significancia estadística al 5% y dos asteriscos al 1%. Cualquiera de estos niveles indica que hay evidencia estadística de que la relación entre la variable y la calidad de la educación es importante. Una preocupación usual cuando se hacen estos ejercicios es la posibilidad de que los resultados escondan correlaciones con terceras variables. Esto puede suceder si esas terceras variables también



están correlacionadas con las variables de interés (en este caso las variables con la información de los docentes). Para reducir esta preocupación, además de las variables con la información de los docentes, incluimos tres grupos de variables de control con información adicional: las características de los estudiantes y sus familias, variables con otras características de los colegios y efectos fijos municipales. Para incluir posibles efectos de variables no observables incluimos también el promedio en el colegio en el examen Saber 11 el año anterior. Adicionalmente, hicimos ejercicios en los que se van agregando paso a paso los tres bloques de variables de control. Cuando la significancia de los coeficientes estimados sobrevive a la inclusión de estos bloques de variables de control, aumenta la confianza en que estas correlaciones no escondan relaciones con terceras variables. Los resultados de los ejercicios en los que se agregan estos bloques de variables aparecen en el Anexo 2. Las regresiones presentadas en los Cuadros 6 y 7 corresponden con las mismas presentadas en las últimas columnas de los Cuadros A5 a A8 (Anexo 2). Según los resultados que se muestran en el Cuadro 6, las variables que evidencian una relación estadísticamente significativa con el aprendizaje de los estudiantes son: los distintos niveles educativos de los docentes, la proporción de profesores provisionales y la edad de los profesores. Por el contrario, ni la proporción de profesores del nuevo estatuto docente ni el promedio de los docentes del colegio en la prueba de vinculación al magisterio tienen una relación estadísticamente significativa con el aprendizaje de los estudiantes en matemáticas. Para el caso de matemáticas, aunque los coefi-
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cientes asociados a los distintos niveles educativos Hay dos resultados del Cuadro 6 que llaman la atenno son iguales, las diferencias son muy pequeñas, ción y hacen necesario indagar un poco más sobre su por lo que no es posible afirmar que profesores naturaleza. El primero es que las diferencias entre con distintos niveles educativos tengan un impaclos coeficientes asociados a las proporciones de proto promedio diferente sobre fesores con distintos niveles el aprendizaje en esta área. El (…) las variables que evidencian una re- educativos son muy pequeñas. efecto de la edad de los docenlación estadísticamente significativa con El segundo es que la proportes muestra que sólo hay una el aprendizaje de los estudiantes son: los ción de docentes del Estaturelación estadísticamente sigdistintos niveles educativos de los docen- to 1278 no tiene una relación nificativa entre el resultado en tes, la proporción de profesores provisio- estadísticamente significativa la prueba de matemáticas de nales y la edad de los profesores. con el aprendizaje. Una hipóSaber 11 de 2011 y la proportesis es que la relación entre el ción de profesores mayores a 55 años. Además, el aprendizaje de los estudiantes y el nivel educativo de coeficiente es negativo: esto significa que hay un sus profesores esté mediada por el estatuto a través efecto negativo de la edad de los profesores sobre el del cual están vinculados los profesores. Esto no se aprendizaje en matemáticas. Por último, una mayor puede ver en la especificación del Cuadro 6 porque proporción de profesores provisionales en el cole- éste agrega los docentes de los dos estatutos. Para gio está relacionada de forma negativa con el pun- esto hicimos las regresiones separando las proportaje obtenido por el estudiante. ciones de profesores en los distintos niveles educatiLos resultados usando la prueba de lenguaje son vos, de acuerdo con el estatuto docente que los rige. muy similares a los de la prueba de matemáticas. EsEn las regresiones también incluimos la multiplipecíficamente hablando de esta cación de las proporciones de área, todos los niveles educatiHay dos resultados que llaman la atendocentes de cada nivel pertevos de los docentes se relacio- ción y hacen necesario indagar un poco necientes al Estatuto 1278 y su nan de forma significativa con más sobre su naturaleza. El primero es correspondiente puntaje proel aprendizaje. Sin embargo, que las diferencias entre los coeficientes medio en la prueba de vincua diferencia del caso en mate- asociados a las proporciones de profesolación. Los resultados de estos máticas, la diferencia entre la res con distintos niveles educativos son ejercicios están en el Cuadro 7. correlación con la educación muy pequeñas. El segundo es que la proUsando los resultados del posgradual de los docentes y la porción de docentes del Estatuto 1278 Cuadro 7 se pueden hacer dos de los demás niveles es más alta no tiene una relación estadísticamente tipos de comparaciones: prique para el resultado en la prue- significativa con el aprendizaje. mero se puede comparar la ba de matemáticas. Al igual que importancia de los niveles en el caso de matemáticas, en los resultados de leneducativos de los docentes dentro de cada uno de guaje hay una relación negativa con la proporción de los estatutos. Segundo, se pueden comparar las profesores provisionales y la relación con la propordiferencias en la importancia de los dos estatutos ción de profesores del nuevo estatuto (1278) y con el para cada nivel educativo. puntaje promedio en la prueba de vinculación para los Ciertos resultados llaman la atención en la docentes del 1278 no son significativas. comparación de la importancia de los docentes
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Cuadro 6. Factores asociados al puntaje en las pruebas de matemáticas y lenguaje de Saber 11 de 2011 (ejercicio 1)



Proporción de docentes con menos de cuatro años de educación superior



Proporción de docentes con título universitario graduados de PFD



Proporción de docentes profesionales con título universitario de PND



Proporción de docentes profesionales con título universitario de posgrado



Proporción de profesores del nuevo estatuto



Interacción proporción de profesores nuevo estatuto y puntaje promedio



Experiencia promedio



Proporción de docentes provisionales



Proporción de docentes con edad entre 35 y 42 años



Proporción de docentes con edad entre 42 y 48 años



Proporción de docentes con edad entre 48 y 55 años



Proporción de docentes mayores a 55 años



Matemáticas



Lenguaje



16.84**



6.211**



(1.742)



(1.594)



16.70**



6.395**



(1.746)



(1.600)



16.63**



6.740**



(1.731)



(1.586)



17.02**



7.238**



(1.744)



(1.599)



0.595



-0.742



(0.840)



(0.854)



-0.0127



0.0151



(0.0129)



(0.0132)



0.377



-0.132



(0.260)



(0.251)



-0.803**



-0.741**



(0.238)



(0.232)



-0.366



-0.431



(0.245)



(0.239)



0.21



0.314



(0.295)



(0.287)



-0.395



0.0124



(0.319)



(0.313)



-0.944**



-0.195



(0.323)



(0.316)



Efectos fijos de municipio



Sí



Sí



Grupo de variables de control del colegio (1)



Sí



Sí



Grupo de variables de control del estudiante y su familia (2)



Sí



Sí



258,909



258,909



Observaciones



Fuente: Cálculos propios usando datos del 2011 de la Resolución 166 (R166) y de Saber 11 de 2011. Notas: Errores estándar robustos en paréntesis, * p 
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Erly Alejo. Cruz Juez del Juzgado de Paz Letrado Penal de Mariscal Nieto, Nohemi Kelly Parisaca Ti- cona Secretario Judi
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MISA DOMINICAL EN ESPAÑOL. • SAN ISAAC JOGUES. 10:00 a.m. • SANTA ROSA 12:30 p.m. CONFESIONES. • DOMINGO: 30 minuntos an
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25 ago. 2015 - Golpe de espada es la alabanza, golpe de guerra que sale de Dios. Cantos de gloria traen la victoria en l
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... con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Julio Cort
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23 feb. 2018 - sente resolución a la SUCESIÓN DE NORA BEA-. TRIZ MARÍA CUELLAR DE ROJAS, por edictos. En merito a lo dis
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13 nov. 2010 - Edificio Administrativo, HSBC Barrancas de Lezama (ex. Cruz de Malta); categoría Emprendimiento Residenci
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9 ene. 2012 - agencia Télam que el hecho ocurrió anteanoche, a las 22.30, cuando. Daniel Pérez, de 47 años, ingresó heri
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Mi maestra. -es mía y es nuestra- nos pone una muestra con cinco vocales que no son iguales. La a. Es gordita y tiene co
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íntima de la médula de mi espíritu, repetía sin palabras: ...... sin principio, sin lugar, sin fronteras; sin que .....
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Copyright © 2024 P.PDFDOKUMENT.COM. Alle Rechte vorbehalten.

Über uns |
Datenschutz-Bestimmungen |
Geschäftsbedingungen |
Hilfe |
Copyright |
Kontaktiere uns










×
Anmelden






Email




Password







 Erinnere dich an mich

Passwort vergessen?




Anmelden














