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LA SEGUNDA CUM BRE DE LAS 
AMÉRICAS y LA EDUCACIÓN 

JEFFREY PURYEAR1 

Voy a basar mis comentarios en e l  informe de la Comisión I nternacio
nal sobre Educación, Equidad y Competitividad Económ ica en América 
Latina y el Caribe del Programa de Promoción de la Reforma Educativa en 
América Latina y e l  Caribe (PREAL) publ icado hace sólo unas semanas. 

Quiero abordar tres puntos: el primero es que la educación está mal. 
En decir eso, no quiero decir que hay algo aquí  o algo allá que se podría 
mejorar, estoy diciendo que está realmente mal, con problemas sumamen
te serios. 

Lo que ha pasado es que la demanda por educación ha cambiado 
profundamente durante las últimas dos décadas. La competitividad global 
requ iere de una fuerza de trabajo que entienda de tecnología, que pueda 
adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado laboral. La democracia 
requiere ciudadanos mejor informados y más responsables. Y la descen
tralización de la administración públ ica pone un nuevo énfasis en la 
participación, en la autonomía, en las responsabi l idades de los ci udadanos 
en l as provincias y también en los municipios. A causa de estos cambios, 
la educación es, ahora, más importante que nunca. 

El problema es que, a pesar de ese cambio en la demanda, la oferta 
no ha cambiado mucho. Si bien es un porcentaje mayor de niños los que 

Co-director de Programa lnterdisciplinario de la Reforma Educativa en América Latina 
(PREAL). Programa conjunto de CINDE y el Diálogo I nteramericano. 
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asisten al colegio, la educación que recibe la mayoría no alcanza la calidad 
necesaria para un real éxito económico y un avance social. 

Entonces, aunque ha cambiado bastante el modelo económico y 
P_91i!i<;g_: �ó Jª _ _  ceg@n, el-modelo educativo :ñoJia _ r-es por 1dido con urr 

cambio adecuado. Los problemas son notables. América Latina tieñelas--- ---- -- - -- - �  ta_sas de r�piter�cia más altas del mundo, Casi un tercio de todos los 
al umnos en primaria repiten un grado cada año; se ha estimado que el 
costo de esa deficiencia son varios mi les de mi l lones de dÓlares al anO. 
Solamente la mitad de los ni ños que empiezan la primaria la logran 
t�_r:-m�l}a� y muchos de el los dejan la escuela sin la capacidad m� 
dominio del lenguaJe o de las matemáticas. En casi todos los exámenes de 
desempeño escolar de lectura y matemáticas, los alumnos de América 
Latina tienen un porcentaje bajo comparado con los demás países. La 
partici pación de América Latina dentro de la comunidad científica 
internacional es marginal. A pesar de tener más del 8% de la población 
mundial, la región cuenta con apenas un 0,5% de los recursos invertidos en 
investigación y desarrollo en el año 90, y un 1 ,5% de los artículos científicos 
publ icados globalmente en el año 93.  

La formación docente es deficiente y los maestros, en general, tienen 
un status muy bajo y muy pocos incentivos para el buen desempeño 
profesional. La pedagogía está dominada por un modelo frontal que 
premia la memorización de hechos, pero no desarrolla la capacidad de los 
alumnos de cuestionar, explorar, trabajar en grupos y aprender solos. 

Los sistemas educativos, además, son notablemente inequitativos. Los 
estudiantes de las fami l ias más pobres obtienen los puntajes más bajos en 
los exámenes nacionales e internacionales. La mayoría de los que repiten 
un año pertenecen a la clase baja, obrera, y la buena educación en gran 
parte de la región, que es la buena educación que se consigue en las 
escuelas privadas pagadas, no está a su alcance. 

Cuando recordamos que América Latina tiene la distribución de 
ingresos más desigual del mundo, y que la mayoría de los anal i stas cree 
que la mejor herramienta para promover una mejor distribución de 
ingresos es la educación, nos damos cuente que los hechos mencionados 
constituyen un problema serio. Estos hechos ponen en pel igro la sustenta
bil idad de los cambios políticos que, con tanto esfuerzo y sacrificio, 
América Latina ha logrado en las últimas dos décadas. 

El segundo punto es que lo interesante del debate actual sobre 
educación y sobre la reforma educativa es la convicción de muchos 
anal istas, que los obstáculos mayores son institucionales y políticos más 
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Hacia uno comunidad hemisférico .. . Jeffrey Puryeor 

que técnicos. Es justo decir que sabemos técnicamente cómo mejorar la 
situac1ón, pero hay otro tipo de problemas. 

Quiero mencionar algunos. Los sistemas educativos son muy 
centralizados, les falta autonomía y falta una buena rendición de cuentas. 
Los directores y los colegios no pueden as1gnar los fondos que manejan, 
no pueden despedir a los profesores. Los maestros no tienen incentivos 
para el buen desempeño profesional, los padres de fami l ia no tienen poder 
para infi uir sobre el manejo de la escuela y no pueden sacar a sus niños de 
la escuela públ ica. Así, la educación aparece como un monopolio públ ico. 

Por otra parte, los gobiernos de la región no han evaluado muy bien 
el aprendizaje. Básicamente cuando hablamos de si una escuela va bien o 
mal, se evalúa el número de al umnos, el número de aulas, de profesores, 
la cantidad de gastos; pero no se habla de lo que se aprende en el aula. 
No se eval úa sistemáticamente el aprendizaJe. Sin embargo, hay países que 
están cambiando su política, pero todavía falta mucho. 

Adicionalmente, hay intereses creados. Los si ndicatos de maestros, 
los burócratas institucionales, y a veces los al umnos universitarios se 
oponen a los cambios porque sus intereses están i nvolucrados. 

Tampoco los gobiernos le han dado a la ed ucación la prioridad 
política que requiere; puede que le hayan dado prioridad f1nanciera o 
prioridad técnica, pero no han puesto su capital pol ítico ahí. Y la sociedad 
civi l -los consumidores de la educación- no han jugado un papel serio en 
la educación. 

Así que quiero sugerir que hay un consenso falso alrededor de la 
educación: todos están de acuerdo, pero cuando l lega el momento de 
tomar decisiones se dan cuenta que no están de acuerdo, que hay 
diferencias en cuanto al d inero y al poder. Es muy importante darse cuenta 
de esas diferencias y establecer una estrategia poi ítica para encontrar los 
acuerdos. 

El tercer punto, y mirando al futuro, hacia el próximo milenio, es que 
hay varias lecciones que ofrece la experiencia actual. En la Cumbre de 
M1ami, hace cuatro años, hubo varias recomendaciones, pero es justo decir 
que éstas no refiejaban el mejor pensamiento de los expertos. Ahora se 
han hecho nuevos avances y esperamos que esta vez se refieje mejor este 
pensam1ento. 

Quisiera presentar cuatro recomendaciones para hacer que la 
educación funcione mejor. Son recomendaciones sacadas del i nforme de 
la Comisión Internacional sobre Educación, Equidad y Competitividad 
Económica en América Latina y el Caribe, que funciona en el marco del 
PREAL. Quiero enfatizar que estas recomendaciones son un paquete, se 
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trata de problemas históricos que hay que enfrentar en su conjunto, 
porque en forma parcial es difíci l que tengan resultados. 
La primera recomendación es establecer estándares nacionales para el 
sistema de educación y medir el avance en su cumplim iento. Cada país 
debe decidir qué quiere que sus niños aprendan, e introducir pruebas a 
nivel nacional para ver si están logrando o no esas metas. Esto no es 
imposible, solo requiere de decisión política. 

La segunda, es otorgar a las escuelas y a las comunidades locales mayor 
control y responsabi l idad sobre la educación. La idea es descentralizar hasta 
el nivel de las escuelas, poner en manos del director el poder real de 
manejar el establecimiento e incluir a l os padres de familia como una forma 
real de estar en los problemas y darles opciones en cuanto a cual colegio 
van a mandar a sus hijos, la misma opción que tiene la clase alta y media que 
manda a sus niños a colegios privados. 

La tercera recomendación es fortalecer la profesión docente 
mediante incrementos en sus sueldos, realizando una reforma en los 
sistemas de capacitación y otorgando mayor responsabi l idad a los 
profesores ante las comunidades a las que sirven. Es un tema complejo y 
difíci l ;  actualmente la profesión docente carece de prestigio y no incluye 
incentivos para el buen desempeño profesional. Si no fortalecemos la 
profesión docente, va a ser muy difícil mejorar la calidad de la educación. 

La cuarta y última recomendación es aumentar la i nversión por 
alumno en la educación básica. Aunque América Latina ha hecho un 
esfuerzo financiero serio, medido por el porcentaje del PIB asignado a la 
educación, la inversión por alumno es baja, especialmente en la educación 
básica. En parte, es un problema demográfico. Hay más alumnos a nivel de 
educación básica en América Latina, que en los países del OCDE, hecho 
que disminuye la inversión por alumno. También en parte es un problema 
de asignación por nivel: América Latina invierte mucho más por al umno en 
el nivel superior de la educación, y mucho menos en el nivel básico. Pero 
aún resolviendo esos problemas, la inversión pública en la  educación sigue 
siendo baJa. La triste verdad es que, si se quiere una educación de calidad, 
habrá que l legar mucho mas cerca de los niveles de inversión por alumno 
que se observan en los colegios privados de cal idad. 

Es por esto que la Comisión Internacional sobre Educación, Equidad 
y Competitividad Económica en América Latina y el Caribe del PREAL 
ofrece estas recomendaciones a los Jefes de Estado. Esperamos que sean 
escuchadas; estamos seguros que tendrán un impacto sumamente positivo. 

4 1 8 




