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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA PISA DE LECTURAMÁXIMO QUIERO BASTÍAS

Resumen

La educación se ha posicionado como una demanda creciente de la ciudadanía desde el año 2006 hasta 
la actualidad. El acceso a la educación si bien aún es un tema relevante, ha sido acompañado por demandas de 
calidad y equidad. A través de las diversas pruebas estandarizadas que han sido aplicadas a estudiantes chilenos 
desde los años ’90 a nivel nacional e internacional, se ha revelado que el sistema chileno tiene problemas en 
las dimensiones antes aludidas.

Una de estas evaluaciones es la prueba PISA, la que adquiere especial relevancia para Chile, dado que 
entre el año 2001 y 2009, los estudiantes chilenos mostraron el segundo mayor incremento en lectura de los 
países que la rinden a nivel global. En base a esta evidencia, este estudio indagó en los factores que explican 
esta mejora, así como también en la identifi cación de perfi les lectores de los estudiantes, con el fi n de asociarlos 
a su rendimiento. El estudio utilizó un análisis multinivel (conocido también como jerárquico lineal) de dos 
niveles, uno para las variables de los estudiantes y el otro para los factores a nivel escuela. Para la defi nición 
de los perfi les de lectura se utilizó un análisis por conglomerados (clúster) mediante el método de Ward.

Los resultados muestran que el número de estudiantes seleccionados por las escuelas aumenta y es más 
“efectiva” la selección académica, en cuanto que aumenta el rendimiento en lectura. Otro aspecto relevante 
es que existe una fuerte asociación entre el nivel socioeconómico, cultural y educacional de los padres y el 
rendimiento. No obstante, destaca que su infl uencia disminuye en este período (asociado a un aumento de 
la equidad). También se encontró que el uso de estrategias de memorización aumenta en este período, éstas 
pasan de tener un efecto negativo en PISA 2001 a no ser signifi cativas en PISA 2009. En contraste, se observa 
una disminución de la estrategia de elaboración, lo cual tiene un efecto negativo en el rendimiento en lectura. 
Respecto a la dependencia se encontró que, una vez que se controla por nivel socioeconómico y cultural y por 
el nivel educacional de los padres, no hay diferencias en el rendimiento de los estudiantes en lectura entre 
establecimientos municipales, particulares subvencionados y particulares pagados. El clima disciplinario es 
otro aspecto que mejoró considerablemente, sin embargo, su correlación con los resultados disminuye en el 
año 2009, debido a que su mejora se dio principalmente es escuelas de menor nivel socioeconómico. El retraso 
escolar impacta negativamente el rendimiento, no obstante, no se observa una variación del efecto en el período 
de análisis, pese a la disminución del porcentaje de repitencia. Asociado a esto, se obtuvo que el aumento 
de las clases de reforzamiento se correlaciona positivamente con la mejora en el rendimiento. El aumento de 
horas de lenguaje también se asocia positivamente a la mejora en el rendimiento, así como también el asistir 
a un establecimiento no mixto. Finalmente, se obtuvo que la lectura, así como la diversidad de textos que son 
leídos, son importantes como puerta de acceso al conocimiento y que las TICs son claves en la sociedad de la 
información para igualar las oportunidades de aprendizaje.
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I. Introducción

1.1  Antecedentes

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2005), existen dos tipos de políticas educativas; las 
que generan confl ictos y las que no los generan. Chile, centró la reforma hasta el año 2006, principalmente en 
aquellas que no generan resistencia, que no afectan intereses o situaciones existentes, tales como aumento 
de recursos, construcción de nuevas escuelas y liceos, aumento de matrícula, pasantías de profesores en el 
extranjero, entre otras. 

En el año 2006, durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, una movilización estudiantil a nivel 
nacional hizo que la educación pasara a ser prioridad en la ciudadanía, situación que se ha mantenido hasta la 
actualidad. Así lo refl eja la percepción de los problemas a mejorar por los distintos gobiernos desde el inicio 
de la década pasada. Entre los años 2000 y 2005 la educación alternaba posiciones entre el quinto y sexto 
lugar en las prioridades de la ciudadanía, por detrás de la delincuencia, empleo, salud y pobreza. El 2006 saltó 
al tercer lugar y se mantiene entre los tres primeros lugares hasta la actualidad (Encuesta CEP, 2000 – 2012). 

El Presidente Piñera (2010), anunció en su primer discurso del 21 de Mayo que la principal deuda social 
era el no permitir que todos los niños accedan a una educación de calidad, principal motor para el desarrollo y la 
movilidad social. Para ello anunció una serie de medidas, algunas que generaron resistencia, como los Liceos de 
Excelencia o la entrega de información a los padres relativa a los resultados SIMCE y otras que generan consenso 
como el aumento de la subvención para alumnos vulnerables. En su segundo discurso al país (2011), el Presidente 
anunció el aumento de la cobertura de la educación preescolar, la creación de 30 nuevos Liceos de Excelencia, 
junto con proclamar que ese sería el año de la Educación Superior. Con este planteamiento como contexto, lo 
que vino después fue una de las acciones más potentes ocurridas en democracia durante los últimos 20 años, 
donde la ciudadanía expresó la necesidad de una educación pública de calidad, poniendo en la discusión temas 
como gratuidad, lucro, fortalecimiento de la educación pública y regulación, entre otros.

En el ámbito académico, Bellei et al. (2008) indican que son tres aspectos los principales a abordar en 
educación: profesores, administración (sostenedores y directores) y recursos. Waissbluth (2010) plantea cinco 
focos: carrera docente, directores de excelencia, condiciones adecuadas para aulas vulnerables, apoderados 
informados y participativos y por último, más recursos que hagan posible abordar estos cuatro aspectos en 
forma sistémica, lo cual genera un consenso más bien transversal. Es necesario recoger la invitación que realiza 
Boeninger (2009) a abandonar dogmas que han permanecido por décadas en el debate educativo y centrarse 
en los aspectos fundamentales, tales como el aprendizaje de los estudiantes y las condiciones asociadas que 
facilitan este proceso. 

La discusión dejó de ser la cobertura, para ahora centrarse en la calidad y la equidad. Se entiende calidad, 
para este estudio, como las habilidades adquiridas por los estudiantes, refl ejadas en el logro educativo y equidad 
como igualdad de oportunidades al ingresar a la educación pre-escolar y básica.
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Uno de los aspectos que explican estas diferencias al momento de ingresar a la educación formal y que 
se relaciona con los resultados de logro educativo, es el nivel de vocabulario que poseen los niños. Un estudio 
longitudinal realizado por Hart y Risley (1995) muestra que alrededor de los 18 meses se comienzan a marcar 
diferencias dependiendo del tipo de hogar del cual provienen los estudiantes (Figura 1).

Figura 1: Diferencia en vocabulario de los niños según nivel educativo de los padres

 

Fuente: Hart y Risley, 1995.

Snow (2009) ahonda en este aspecto e indica que el apoyo a la lectoescritura predice capacidad para 
producir lenguaje académico durante la educación primaria, esto a su vez predice la comprensión, dado que 
el vocabulario es el predictor más relevante de comprensión durante los años de educación básica hasta la 
educación media. En efecto, la enseñanza del lenguaje es clave para comprender las distintas materias y adquirir 
herramientas necesarias para la vida.

Chile no se caracteriza por ser un país lector, es más, recientes estudios de la Fundación La Fuente y Adimark 
(2010) muestran que los adultos que se declaran no lectores aumentan desde un 44,9% a un 52,8% entre los años 
2006 y 2010. Otro estudio realizado por Fundación La Fuente (2010) muestra que los jóvenes están leyendo más 
que los adultos, no obstante, esto se asocia a la condición de obligatoriedad impuesta por las escuelas (64,4% 
de los jóvenes indica que leen porque los profesores lo piden en clases). El que la obligación de leer sea la razón 
y no el gusto o la motivación por la lectura, parece indicar que el foco o los incentivos están siendo puestos en 
aspectos que contribuyen a que Chile se muestre como un país no lector. Toma sentido plantear las siguientes 
preguntas: ¿cómo ha evolucionado el rendimiento de los estudiantes chilenos en lectura?, ¿Qué factores son los 
que se asocian a los resultados obtenidos por los estudiantes chilenos? y ¿Qué políticas públicas pueden estar 
vinculadas a estos resultados?

Una forma de medir resultados de un sistema educativo son las pruebas estandarizadas de logro educativo. 
Los resultados de la prueba SIMCE (sistema de medicación de calidad de la educación), no evolucionaron 
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esta última década, con excepción del año 2010 en la prueba de lenguaje y en el 2011 en matemáticas las 
cuales muestran un avance estadísticamente signifi cativo. Chile también ha participado de diversas pruebas 
internacionales: TIMMS para matemáticas y ciencias en los años 1998, 2002 y 2011; CIVED para educación 
cívica y formación ciudadana en 1999 y 2000; LLECE para lenguaje y matemáticas en 1997 y 2006; ICCS para 
educación cívica y formación ciudadana en 2009; y PISA para lenguaje matemáticas y ciencias en los años 2001, 
2006 y 20091. 

Las evaluaciones SIMCE, LLECE y PISA tienen características asociadas que las diferencian entre ellas. 
SIMCE es una prueba censal a nivel nacional, centrada mayormente en aspectos curriculares. LLECE y PISA son 
evaluaciones tomadas a una muestra representativa de la población, que permiten la comparación con otros 
países y cuya construcción - por su propia naturaleza - no va enfocada al currículo (cambia dependiendo del país), 
sino más bien a competencias y habilidades necesarias para la inserción en el mundo de los estudiantes.  LLECE 
se focaliza en primaria (tercer, cuarto y sexto grado) y considera países latinoamericanos, mientras que PISA 
evalúa los estudiantes al fi nal de la educación obligatoria (15 años de edad en promedio) y considera un mayor 
universo de países (miembros de la OCDE y países invitados).  Es destacable el avance que ha mostrado Chile en 
esta prueba desde el año 2000 al 2009, donde tuvo un incremento promedio estadísticamente signifi cativo de 
40 puntos en la prueba de lectura, el segundo mayor crecimiento de los países que la rinden por detrás de Perú.

Puryear (1997), indica que en América Latina existe una brecha entre oferta y demanda en la educación 
debido a los cambios sociales, económicos y políticos que ocurren en la Región. Es decir, si bien ha habido 
modifi caciones en los sistemas educativos, la velocidad de estos cambios no se condice con las necesidades de 
desarrollo.  En ese sentido plantea que el desafío es preparar ciudadanos – con todo lo que esto implica – que 
se puedan insertar en la sociedad actual.

Por lo tanto, en base al dinamismo de los procesos sociopolíticos y económicos, a la etapa del proceso 
educativo en que se realiza la evaluación, los objetivos de la prueba y la evolución de los resultados para Chile, 
PISA es la evaluación que resulta más adecuada para responder a las preguntas de investigación planteadas 
por este estudio.

Chile desde el año 2010 es miembro de la OCDE, lo cual le exige cumplir con ciertos estándares en diversas 
áreas. Un aspecto donde Chile presenta mayores carencias de acuerdo a este organismo (2011) es precisamente 
en educación. Sin embargo, junto con el aumento de puntaje obtenido por los estudiantes chilenos en la prueba 
de lectura, se observa un aumento en la equidad que se refl eja en que el percentil 90 aumentó su rendimiento 
en poco más de 30 puntos y el percentil 10 lo hizo en más de 50 puntos, reduciendo la brecha en 20 puntos.

En efecto, ante la necesidad de mejorar diversos aspectos en la educación del país, pero a su vez con la 
evidencia de haber logrado avances importantes, resulta pertinente analizar los factores que explican dicho 
avance en lectura y conocer los perfi les de los estudiantes chilenos, con el fi n de abrir un espacio de análisis 
para las políticas públicas implementadas desde los años 90 que permita visualizar aspectos para el diseño de 
las futuras políticas públicas en educación.

1 Chile está sobre la media a nivel latinoamericano en las distintas pruebas, pero bajo el promedio de los países líderes en resultados 
a nivel mundial
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1.2 Objetivos

Los objetivos de este estudio, tienen como eje el rendimiento de los estudiantes chilenos en la prueba PISA 
de lectura, los que revelan una mejora en la calidad y equidad de la educación, resultados que destacan a nivel 
latinoamericano, pero que presentan rezago a nivel global. 

Objetivo General

• Analizar los factores asociados a la mejora en la prueba PISA lectura por parte de Chile.

Objetivos Específi cos

• Identifi car variables que se asocian con la mejora de los resultados obtenidos por Chile en la prueba 
PISA de lectura entre los años 2001 y 2009.

• Identifi car perfi les de los estudiantes chilenos en lectura y analizar cómo se relacionan con los resultados 
en PISA.

Estos objetivos, al explicitar los factores que se asocian con el aumento en puntaje y los perfi les de los 
estudiantes en torno a la lectura, permiten identifi car los ámbitos donde deben ser dirigidas las políticas públicas 

en el futuro intentando contribuir a la focalización de recursos y a una utilización efi caz.

Para abordar los objetivos planteados el estudio se estructura en tres partes. La primera considera el capítulo 

1 y 2, donde se presenta el contexto en el cual surge el estudio y los objetivos de éste; para luego presentar 

el marco teórico focalizado en la importancia de la lectura en el aprendizaje inicial y cómo impacta en la vida 

adolescente y adulta, junto con realizar una breve revisión de estudios realizados con pruebas estandarizadas 

en educación en este ámbito que contribuya a visualizar las variables relevantes a considerar. La segunda parte 

considera los capítulos 3 y 4, donde se presenta la metodología a utilizar y su fundamentación, explicitando 

consideraciones y características de la base de datos, las variables y de la prueba PISA. Posteriormente se 

abordan los factores que explican los resultados de Chile en la prueba PISA de lectura y cuáles son los perfi les 

lectores y cómo infl uyen en el rendimiento de los estudiantes. Por último, la tercera parte que considera los 

capítulos 5 y 6,  aborda la discusión de los resultados obtenidos junto con las conclusiones y recomendaciones.
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2.1 La lectura y su rol en la educación

La lectura juega un rol fundamental en la formación y desarrollo de personas y ciudadanos. Michelle Petit 

(2007) indica que es parte integral de la afi rmación personal, dado que el lenguaje permite que el individuo 

se construya a sí mismo como un sujeto parlante capaz de pensarse y expresarse mediante palabras. Aporta 

directamente en el empoderamiento ciudadano, participación y contribuye a la democracia. Agrega además, 

que la lectura es un medio en sí mismo para acceder al saber y al conocimiento formal, aumenta las facultades 

cognitivas, lo cual genera impacto en el desarrollo profesional y social de una persona.

Snow (2009) presenta un problema y dos dilemas en el desafío de comprender lo que se lee. El problema 

consiste en que hay una tendencia generalizada de los educadores a centrar la enseñanza de la lectura en la 

decodifi cación y la pronunciación correcta de las palabras, lo cual es fácil de medir y de enseñar. Si bien es 

necesario, resulta no ser condición sufi ciente para alcanzar un nivel de compresión lectora aceptable, que es lo 

deseado si pensamos la lectura como puerta de acceso al conocimiento.

El primer dilema es la interacción de la transacción entre el contenido y la lectura. Es decir, para aprender 

algo nuevo a partir de un texto es necesario saber gran parte de lo que el texto aborda. Cada niño viene con 

diferentes conocimientos y experiencias en base a su contexto familiar e interacción social, por lo cual esta 

dependencia se transforma en un dilema para las escuelas. 

El segundo dilema consiste en que para aprender vocabulario nuevo a partir de la lectura, se requiere 

comprensión del texto y por tanto conocer el vocabulario del mismo. Investigaciones indican que cuando se 

desconoce más del 3% de las palabras no es posible entender ni aprender palabras nuevas. Snow (2009) es enfática 

en la importancia del vocabulario, considerándolo el aspecto clave para potenciar y fomentar las capacidades 

de lectura. El primer ciclo infantil está asociado a destrezas emergentes de habilidades de lectoescritura y 

comprensión oral, en el segundo ciclo ya aparece la conciencia fonológica y la decodifi cación y fi nalmente en 

los lectores de más edad (objetos de este estudio) la variable más relevante es la comprensión. 

Shanahan et al. (2008) indican que la lectura es comúnmente vista como un conjunto básico de habilidades, 

ampliamente adaptables y aplicables a todo tipo de textos y situaciones. No obstante, la idea de que las 

habilidades básicas de lectura automáticamente evolucionan a habilidades más avanzadas, es parcialmente 

correcta. Si bien hay palabras que aparecen indistintamente en periódicos, libros de diferentes disciplinas y 

publicidad, hay otras que son más específi cas y atingentes a ciertos contextos o áreas del conocimiento.  A esto 

se suma el contexto de la globalización y la sociedad de la información que acelera los procesos y que exige un 

incremento en los niveles lectores de la población para incorporarse a la sociedad. Es por esto que es cada vez 

más relevante analizar qué está ocurriendo con la lectura entre los jóvenes y cómo abordar la enseñanza de ésta 

a fi nales de la primaria y en la enseñanza secundaria. 

Existen dos tendencias en la literatura académica sobre los comportamientos lectores de los preadolescentes 

y adolescentes. La primera pone acento en la lectura voluntaria y en la libertad de elección de los estudiantes. 

II. Marco teórico y discusión bibliográfi ca



10

MAGÍSTER EN GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - MGPP

A nadie se le puede obligar a leer nada, concibiendo la lectura como un derecho y no como un deber. Forzar 
la creación de un gusto por la lectura no tiene sentido alguno y termina generando lo contrario, un rechazo a 
ésta (Machado, 2004). Los niños y jóvenes leen mal y no les gusta leer, esto está dado porque las escuelas (el 
currículo) imponen textos que no generan interés en ellos (Ivey, 1999).

La tendencia contraria plantea la necesidad de una relación pedagógica más dirigida o impuesta para 
quienes no tienen un capital cultural que genere un ambiente propicio para desarrollar el gusto por la lectura 
- que por lo tanto no tienen la libertad real de elegir - contribuyendo de esta manera a romper la tendencia de 
los sistemas educativos como reproductores de desigualdades (Bourdieu, 2003). Es factible ampliar esta visión 
considerando las diversas regiones del mundo. Al observar los resultados de la prueba PISA, América Latina 
obtiene puntajes en promedio más bajo que los países de Europa y Norteamérica. 

Existen diversos factores estructurales que han acompañado el desarrollo de la educación en la Latinoamérica 
y en Chile. Uno de ellos es la escolarización y alfabetización tardías (Benavot et. al., 1988). En efecto, la primera 
mitad del siglo XIX se caracterizó por una rápida expansión de la matrícula en la educación primaria en Europa 
occidental (27% a 50% en Inglaterra y Gales, 39% a 52% en Francia) mientras que en Estados Unidos esto se dio a 
inicios de la segunda mitad. Al observar las cifras para la población blanca las cifras aumentan considerablemente 
a un rango entre 60% en Francia y 90% en Estados Unidos. Al contrario, la expansión de la matrícula en América 
Latina se da durante el último cuarto del siglo XIX e inicio del siglo XX a una tasa similar que la población 
afroamericana en Estados Unidos. En Argentina entre los años 1869 y 1925 la matrícula crece de un 24% a un 
73%, mientras que en Chile – en el mismo período - crece de un 18% a un 66% (Engerman et al, 2001).

Otro aspecto relevante es que en América Latina, una región mayoritariamente católica, no hubo tradición 
lectora como en los países protestantes. Becker et al. (2009), plantean en su estudio una teoría alternativa a lo 
indicado por Weber a inicios del siglo XX, que atribuía la mayor prosperidad económica de los países protestantes 
a su ética por el trabajo. Así, señalan que esta prosperidad económica se debe a la instrucción en la lectura de 
la Biblia, lo cual generó un capital humano altamente alfabetizado. En efecto, los resultados obtenidos muestran 
que por cada 10 puntos porcentuales de incremento en la tasa de alfabetización, el tamaño del sector no agrícola 
(manufacturero y servicios) es mayor 4,6 puntos porcentuales y los ingresos son 6,4% mayores. 

2.2  Investigaciones relevantes con pruebas estandarizadas

 
Para defi nir cuáles serán las variables a utilizar en este estudio, es necesario revisar investigaciones 

longitudinales que tengan dentro de sus focos principales la lectura, que indaguen aspectos característicos del 
sistema chileno tales como retraso escolar, efecto del nivel socioeconómico o nivel educacional de los padres 
en el rendimiento; como también estudios transversales que utilicen PISA o que se hayan aplicado a nivel 
latinoamericano para ver qué factores resultan relevantes en el rendimiento en lectura.

Dentro de los estudios longitudinales, Estados Unidos tiene varios que han considerado el enfoque de 
crecimiento en el aprendizaje durante un período de tiempo (achievement growth) y que utilizan la base de 
datos Early Childhood Longitudinal Study (ECLS). Se centran principalmente en la evolución en el aprendizaje en 
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estudiantes durante la educación primaria o un período de ésta.  Uno de los aspectos que revisan es referente 

a las políticas de retención2, aspecto relevante para este estudio dado el alto porcentaje existente en el sistema 

chileno. Encuentran que la política de retención tiene un efecto nulo y que no favorece a quienes no repitieron. 

Asimismo, los niños que repitieron, habrían aprendido más si hubieran sido promovidos 

Un estudio que aborda otros aspectos es el realizado por Cheadle (2008) también a partir de la base ECLS, 

que indaga sobre la inversión en educación y el contexto familiar en el aprendizaje en lectura y matemáticas 

desde Kindergarten hasta tercer grado. Toma el concepto concerted cultivation3, utilizado por Lareau (2003) en 

un estudio etnográfi co, y lo operacionaliza. La operacionalización del concepto realizada por Cheadle (2008) se 

traduce en tres aspectos: participación de los padres, actividades extra escolares desarrolladas por los niños y 

recursos materiales disponibles (libros). 

Cheadle (2008) utilizó un modelo jerárquico lineal de tres niveles y fue analizando cómo variaba el efecto 

de las variables a medida que transcurría el tiempo. Las etapas que consideró son estado inicial, kindergarten, 

vacaciones, primer grado y segundo a tercer grado. El estudio encuentra que la cultivación concertada es un 

predictor signifi cativo de habilidades de lectura al entrar a kíndergarten. Respecto al nivel socioeconómico, 

obtiene que es estadísticamente signifi cativo al explicar el rendimiento de los estudiantes al entrar a kindergarten 

(12% más que la cultivación concertada). Al incorporar en el modelo la cultivación concertada, el efecto del nivel 

socioeconómico disminuye un 20%, lo que indica que ésta solo explica una parte menor de la ventaja de los 

estudiantes por mayor nivel socioeconómico al entrar a kindergarten. El autor obtiene que la educación de los 

padres es el factor más importante para explicar los resultados de los estudiantes al entrar a kindergarten, por 

sobre el ingreso y el prestigio del trabajo que desempeñan, concluyendo así que la cultivación concertada se 

encuentra más relacionada al ingreso de la familia. Esto sugiere que nivel socioeconómico y nivel educacional 

de los padres, deban ser tratados como variables separadas en este estudio.

Al revisar estudios transversales, uno de los primeros realizados con PISA fue hecho por investigadores 

fi neses, país que obtuvo el mejor rendimiento en lectura el año 2000. En este trabajo Välijärvi et al. (2002) 

indagan en los factores que respaldan el éxito del país nórdico a través de un análisis por regresión. En lectura, 

destaca que la participación y el interés de los estudiantes junto con actividades externas a la escuela. Otro 

hallazgo es que la ocupación de los padres (factor asociado al nivel socioeconómico y educacional de la familia) 

explica sólo el 6% de la varianza en los resultados. Otros factores que tienen una participación relevante son los 

bienes y la comunicación cultural en el hogar con 6% cada una en la explicación de la varianza. Destaca también 

como resultado relevante la variación de los resultados entre escuelas. 

El año 2003, Finlandia obtuvo nuevamente el primer lugar en la prueba PISA de lectura. Välijärvi et al. 

(2007) nuevamente realizaron un estudio, en esta ocasión utilizando el método jerárquico lineal (multinivel), 

principalmente enfocado a ver cómo la lectura infl uye en el rendimiento en matemáticas (énfasis de la prueba 

ese año). Sin embargo, también indagaron referente a los hábitos o perfi les de lectura de los estudiantes, a los 

2 Entendida como repitencia o retraso escolar en Chile.

3 Básicamente indica que los padres de mayor nivel socioeconómico participan en el “cultivo” deliberado de habilidades cognitivas y 

sociales, mientras que los padres de nivel socioeconómico bajo participan en las prácticas que denominadas de crecimiento natural, 

que son más bien espontaneas y carecen de un desarrollo guiado.
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cuales clasifi caron mediante clústeres y analizaron los resultados en las tres áreas en que se rinde PISA, más 
un criterio adicional asociado a la solución de problemas.

Una investigación más reciente es realizada a partir de la prueba PISA 2009 por el Gobierno Vasco (2011). 
El estudio es de características descriptivas y considera un análisis comparado con otros países europeos, a 
saber, Alemania, Italia, Finlandia, Francia, España, Reino Unido, Luxemburgo y Holanda. Se focaliza en aspectos 
relativos a factores de motivación, estrategias de aprendizaje, diferencias por sexo, características asociadas a 
la familia, de los centros educativos y la infl uencia en los resultados en lectura.  

Respecto a los factores motivacionales, el estudio arroja en términos generales que el rendimiento aumenta 
a medida que se incrementa el tiempo dedicado a leer por gusto o diversión. Referente a la diversidad de lectura, 
se obtiene que quienes logran mejor rendimiento, son los que leen mayor variedad de materiales en forma 
voluntaria. Otro aspecto indagado fue la lectura digital, la cual no arrojó resultados con una relación estable, 
salvo para quienes tienen una muy baja realización de esta actividad y el resto, donde si resultó estadísticamente 
signifi cativo el menor rendimiento de estos estudiantes. Estos aspectos resultan relevantes de analizar para 
Chile en el contexto de la globalización.

Referente a los métodos de aprendizaje se analiza la estrategia de metacognición, asociada a comprender, 
recordar y resumir, y la estrategia nemotécnica, asociada a comprensión, memorización, elaboración y control.  
Respecto a la primera se observa que a mayor conciencia sobre la utilidad de ésta, se obtiene un mejor rendimiento 
(estadísticamente signifi cativo) para todos los países analizados. En el aspecto nemotécnico, las estrategias de 
memorización y elaboración no tuvieron gran infl uencia en los resultados, no así la estrategia de control que a 
medida que aumenta la frecuencia de utilización, las variaciones de los resultados son signifi cativas para los 
países.  El analizar los métodos de aprendizaje puede contribuir a revelar aspectos estructurales que afectan 
la escuela y el sentido de la educación en el sistema educativo, así como también revelar aspectos culturales.

Al analizar las diferencias por género, se obtiene que las estudiantes mujeres tienen mayor interés y gusto 
por la lectura, que se traduce en mayor utilización de estrategias y mayor diversidad de material utilizado. A su vez 
los estudiantes de sexo masculino son quienes utilizan mayormente estrategias de elaboración y lectura digital.

Respecto al nivel educativo de los padres, el estudio muestra que a mayor escolaridad de la madre, mayor 
es el rendimiento de los estudiantes. Esta misma tendencia se mantiene al analizar la escolaridad del padre.  
Finalmente se concluye que el clima en la escuela y la relación entre los profesores y alumnos son relevantes en 
el rendimiento en lectura. En el caso del clima escolar la diferencia es signifi cativa entre las escuelas que tienen 
un bajo nivel de disciplina y las que tienen un alto nivel (niveles intermedios no tienen diferencias signifi cativas). 
La relación entre los profesores y alumnos afecta el rendimiento cuando ésta es percibida como de mala calidad.

A nivel latinoamericano la UNESCO - a través del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad 
de la Educación (2000) -  realizó un estudio4 internacional comparativo. En él se encontraron varios hallazgos 
interesantes relacionados a la lectura. Un primer aspecto son los bajos rendimientos obtenidos por los distintos 
países con excepción de Cuba. Un segundo aspecto que acrecienta la preocupación es que los porcentajes totales 

4 Participaron estudiantes de tercer y cuarto año básico de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Honduras, México, 
Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.
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de varianza explicada entre escuelas (68%) son notablemente más altos que los explicados al interior de la 

escuela (14%) lo cual revela una segregación académica importante. Respecto a las variables, el clima del aula 

es el que mayor correlación positiva tiene sobre el rendimiento en lenguaje5. Un aumento de una unidad en esta 

variable equivale a prácticamente dos desviaciones estándar de aumento de rendimiento.6 

Otras variables que resultaron tener una relación positiva con el rendimiento en lectura son maestros que 

atribuyen rendimiento a habilidad de los alumnos, participación de los padres en la escuela y tener un año más 

de escolaridad, donde cada una de ellas genera un aumento de 0,4 desviaciones estándar en el rendimiento 

al aumentar una unidad. Así mismo, el aumento de una unidad en la apreciación del profesor sobre su salario 

implica un aumento de rendimiento en lectura de 0,16 desviaciones estándar, nivel socioeconómico de la 

escuela (0,12 desviaciones estándar), estatus sociocultural del estudiante (0,2 desviaciones estándar) y padres 

que leen a menudo (0,12 desviaciones estándar). Además, el asistir a un colegio con más de 1000 libros en su 

biblioteca se traduce en 0,2 desviaciones estándar, las mujeres obtienen un rendimiento superior equivalente 

a 0,12 desviaciones estándar y el tener diez o más libros en el hogar implica 0,1 desviación estándar de mayor 

rendimiento lo cual se relaciona con el capital cultural. En contraste, se relacionan negativamente con el 

rendimiento; maestros que aprecian que los resultados de los alumnos son atribuibles al apoyo familiar, maestros 

con otro trabajo (0,2 desviaciones estándar cada variable) y segregación de los alumnos por habilidades (0,4 

desviaciones estándar).

2.3 Estudios realizados para Chile

 

En esta sección se exponen algunas de las investigaciones consideradas relevantes, que se han realizado 

para Chile y que tienen dentro de sus focos principales el rendimiento de los estudiantes en lectura, así como 

la utilización de PISA o bien que la metodología se base en un análisis multinivel.

El número de investigaciones realizadas para Chile en base a PISA son reducidas, pese a ser un instrumento 

que entrega una gran cantidad de datos que pueden ser utilizados y aplicados al país en diversos ámbitos. 

Este universo crece si se incluye la prueba SIMCE. Mizala y Romaguera (2000) realizaron un estudio en base 

a esta prueba para ver los factores explicativos de los resultados escolares en educación media en Chile. 

Metodológicamente el estudio considera una estimación a nivel escuela y otra a nivel estudiante. Un primer 

resultado es que el nivel socioeconómico resulta muy relevante para explicar los resultados a nivel escuela 

como a nivel estudiante. A nivel de establecimiento encontraron que existe una correlación signifi cativa entre 

el nivel socioeconómico y la dependencia del establecimiento, lo que dice relación con el nivel de segregación 

escolar que tiene el sistema chileno. Otras variables relevantes son tamaño, dependencia, las características de 

los profesores, las cuales tienen un efecto positivo y tasa alumno – profesor la cual se relaciona negativamente 

con el rendimiento. A nivel de estudiantes el estudio muestra que las mujeres obtienen un rendimiento mayor 

que los hombres y que los estudiantes que asisten a escuelas municipales obtienen menores rendimientos que 

5 La prueba mide matemáticas y lenguaje, pero para efectos de este estudio, sólo se considera este último.

6 La prueba tiene una media de 250 puntos y 50 puntos de desviación estándar.
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quienes asisten a particulares subvencionados, así como estos últimos obtienen peores resultados que quienes 

asisten a establecimientos particulares pagados (todas diferencias estadísticamente signifi cativas7).

Otro estudio es uno realizado por el MINEDUC (2003), donde se investigaron los factores que inciden en el 

rendimiento de los alumnos de 4° básico. Mediante un análisis multinivel se obtuvo que el nivel socioeconómico, 

la dependencia, el tamaño del establecimiento, la jornada escolar completa (JEC) y la experiencia docente, son 

variables que tienen un impacto positivo en el rendimiento en lectura. Además se comprueba que las estudiantes 

de sexo femenino obtienen mejores resultados en esta área. Las variables relacionadas a los docentes, como la 

cobertura curricular y la confi anza docente para enseñar tienen un efecto signifi cativo y positivo.

Un estudio más reciente es el de Mizala et al. (2012), donde a partir de las pruebas SIMCE para 4° y 8° básico, 

investigan la estratifi cación (segmentación) de los logros educativos en el sistema particular subvencionado 

en Chile, mediante un análisis multinivel. Específi camente indagan en la distribución socioeconómica dentro 

de los colegios y entre colegios según su dependencia. Dentro de los datos más relevantes está que la varianza 

en el nivel socioeconómico es mayor entre colegios particulares subvencionados que entre escuelas públicas. 

Así, un voucher que apunta a una población económicamente diversa se transforma, por las características 

institucionales, en un concentrador de estudiantes con características homogéneas en cada escuela potenciando 

la segregación. Esto afecta directamente a la diversidad necesaria en el aula y que de acuerdo a Mekis (2009) 

se hace fundamental en el aprendizaje del lenguaje. Ante esta evidencia, se torna relevante considerar en este 

estudio cómo son los rendimientos de los estudiantes chilenos según dependencia y cómo han variado entre 

los años 2001 y 2009. 

Respecto a PISA, la mayoría de los estudios realizados hasta el momento han sido enfocados a lectura. La 

primera investigación fue realizada por el MINEDUC (2003) en base a los resultados del año 2001 (PISA 2000+). 

En ella se indagan los factores que explican los resultados de Chile en lectura, mediante un análisis multinivel, 

trabajando con dos niveles. A nivel de estudiante se obtiene que las variables con mayor signifi cancia estadística 

son el nivel que cursa el alumno al momento de rendir la prueba (más bien asociado al retraso escolar como 

efecto negativo en los resultados), la relación entre alumnos y profesores (entendida como confi anza y apoyo) y el 

disfrute o gusto con la lectura. Con una signifi cancia importante, pero con efecto negativo destaca la asistencia, 

es decir, alumnos que faltan o que llegan tarde a clases ven afectados sus resultados en esta prueba. A nivel de 

establecimiento destacan como relevantes el nivel socioeconómico (asociado al efecto par), el clima disciplinario 

y la selección académica en forma positiva. Por el contrario la percepción de los directores sobre los factores 

relacionados con los estudiantes que afectan el clima escolar, impacta en forma negativa en el rendimiento. 

Destaca como conclusión, que en Chile las mayores diferencias de rendimiento se observen entre escuelas más 

que al interior de éstas, situación que se repite en base los estudios realizados con SIMCE y UNESCO – propia 

de la segregación académica -  y que es contraria a lo que ocurre en países con buenos rendimientos.

Posteriormente, Bellei et al. (2009) investigaron acerca de los principales factores que explican la diferencia 

de resultados entre Chile y otros países de la OCDE (España y Polonia) y de América Latina (Uruguay), que 

reunían características similares a Chile, en base a la prueba PISA 2006 en lectura y matemática. El estudio 

considera variables propias del estudiante, establecimiento e institucional mediante modelos de regresión y una 

7 Dentro de las limitantes de este estudio, está el que no se corrige por sesgos de selección.
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descomposición Oaxaca-Blinder para realizar la comparación entre países. A nivel de estudiantes las variables 

que resultan con mayor signifi cancia estadística son el nivel que cursan al momento de rendir la prueba y las 

expectativas laborales de los estudiantes (en ambos casos a mayor índice, mayor es el puntaje obtenido en 

promedio). Otra variable signifi cativa es el género, donde ser mujer es indicador de mejor rendimiento. A nivel 

de establecimiento son dos las variables signifi cativas, el índice socioeconómico y cultural de los compañeros y 

las horas de instrucción en lenguaje, ambos con efecto positivo sobre el puntaje. Por último a nivel institucional, 

la selección académica resulta signifi cativa en los resultados. Al momento de comparar a Chile con otros países, 

se obtiene que las variables más relevantes para comprender la brecha de resultados existente, se encuentra a 

nivel de estudiantes, quienes tienen mejores condiciones que los estudiantes españoles y polacos pero obtienen 

peores resultados en promedio, denotando una falta de efi ciencia en el sistema educativo.

Valenzuela et al. (2010) en el marco del Fondo de Investigación y Desarrollo en Educación (FONIDE) 

impulsado por el MINEDUC, realizaron un estudio longitudinal, en el cual investigaron porqué los estudiantes 

chilenos mejoraron su competencia lectora en PISA entre los años 2000 y 2006. Para esto, indagaron en tres 

aspectos; los factores que explican el mejoramiento, los factores que explican el aumento de la desigualdad en 

ese período y porqué la prueba SIMCE de lenguaje no muestra un mejoramiento de los resultados en el mismo 

periodo8. El estudio consideró modelos de regresión, con diversos tipos de descomposiciones (Oaxaca-Blinder;  

Juhn, Murphy y Pierce; Bourguignon, Fournier y Gurgand) y utilizó variables a nivel de estudiante, establecimiento 

e institucionales. Las variables que resultaron más signifi cativas a nivel de estudiante son el curso al cual asiste 

el estudiante al momento de rendir PISA (asociado a retraso escolar principalmente como efecto negativo), las 

expectativas laborales y las horas destinadas a las tareas de lectura. A nivel de establecimiento las variables 

más signifi cativas son escolaridad de los padres de los compañeros y colegio no mixto, que dice relación a que 

obtienen mayor puntaje en promedio, estudiantes que asisten a colegios de un solo sexo. A nivel institucional 

sólo resultó signifi cativa la selección académica para la prueba PISA 2006 lo cual a su vez revela un aumento 

en los mecanismos de selección académica.

En base a lo expuesto en este capítulo es posible plantear un modelo de rendimiento en lectura utilizando 

como referencia el modelo de oportunidades de aprendizaje de Sorensen et al (1977). Se tienen así tres 

componentes principales:

• Características personales: Entendidas como los atributos propios del estudiante, tales como, interés 

por la lectura, diversidad lectora, motivación, proyecciones,  etc.

• Entorno familiar: Entendidas como los atributos que defi nen al hogar donde vive el estudiante, tales 

como, nivel socioeconómico de la familia, nivel educacional de los padres, capital cultural, etc.

• Escuela y Espacio social: Entendidas como las características propias de la escuela y el espacio social 

del estudiante, tales como, nivel socioeconómico de la escuela, calidad de los docentes, clima escolar, 

amigos, cultura, geografía, etc.

8 De acuerdo a los objetivos de este estudio se hará referencia solo al primero de ellos.
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Figura 2: Modelo rendimiento de lectura

 
Fuente: Elaboración propia

En efecto, se observa que las características personales, el entorno familiar y la escuela interactúan entre 
sí y contribuyen a explicar el rendimiento del estudiante en lectura, así como también el rendimiento pasado 
va afectando las características personales que infl uyen en el rendimiento futuro.
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3.1  Funciones de producción educacional

Una forma tradicional y simplifi cada de representar el proceso educativo es la función de producción 
educacional. A través de esta se puede explicar el logro educativo en base a características del alumno, familia, 
establecimiento y otras variables ambientales que contextualizan al estudiante. Estas funciones, por lo general 
apuntan a medir rendimiento de los estudiantes en pruebas estandarizadas, las cuales no abarcan la totalidad 
de factores asociadas al proceso educativo, pero permiten examinar la importancia relativa de éstos, junto con 
obtener relaciones pertinentes que orientan la toma de decisiones.

Estas funciones se basan en la teoría microeconómica. Mizala y Romaguera (2000) plantean el siguiente 
modelo:

    

Donde, 

Y
it
: Rendimiento escolar del estudiante i en el periodo t

F
it
: Factores acumulativos de la familia del estudiante i en el periodo t

P
it
: Características de los pares (ambiente) del estudiante i acumulados hasta t

S
it
: Características de la escuela y los profesores del estudiante i acumulados hasta t

A
it
: Características del estudiante i acumulados hasta t

ε:  Error aleatorio

Esta función indica que el logro del estudiante en el instante t será producto de un conjunto de variables 

o factores acumulados hasta ese instante. Los insumos familiares, tienden a ser medidos por características 

socio-demográfi cas, tales como nivel socioeconómico, capital cultural, tamaño familiar, ingresos, entre otros.  

Las características de los pares se pueden considerar como el nivel socioeconómico del resto de los estudiantes, 

a su vez, las características de la escuela dicen relación con las condiciones físicas y estructurales, tales como 

laboratorios, tasa profesor – alumno, clima escolar, tamaño del establecimiento, dependencia, experiencia 

docente, entre otras.

Las características del estudiante, dicen relación con habilidades innatas como motivación, gusto por una 

determinada área, género, estrategias de estudio, etc. Por último el error mide el efecto de una variedad de 

factores no considerados.

Lo que comúnmente se utilizaba para estimar estás funciones de producción educativas eran regresiones 

lineales múltiples mediante el Método de los Cuadrados Ordinarios (MCO), lo cual plantea una ecuación del tipo:

II. Metodología y datos
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Donde,

Y
i
: Logro del alumno i

β
0
:Constante a estimar

β
j
: Parámetros a estimar

X
ij
: Característica j del estudiante i. Incluye los factores familiares, pares y escuela.

ε
i
: Error aleatorio, ε

i
~N(0,σ2)

∑: Representa el  supuesto aditivo de todos los factores.

Lo que se espera obtener son las variables signifi cativas que expliquen el rendimiento de los estudiantes 
Yi con estimadores β no sesgados.

El principal problema que presentaban las investigaciones desarrolladas de esta manera, es que el método 
de los MCO no permite separar los efectos propios de las características de alumnos, de las propias de la escuela 
obteniéndose estimadores sesgados. En efecto, los métodos jerárquicos lineales o multinivel (HLM) permiten 
atacar tres problemas típicos que se enfrentan al trabajar con datos multinivel: heterogeneidad de la regresión, 
sesgos de agregación y estimación errónea de los errores estándar. 

La heterogeneidad de la regresión ocurre cuando la relación entre las características individuales y el 
producto varían a través de las organizaciones (establecimientos educacionales en nuestro caso). Los modelos 
multinivel permiten estimar un conjunto separado de coefi cientes de regresión para cada unidad organizacional 
(establecimiento), y luego modelar las variaciones en el conjunto de  coefi cientes de las organizaciones como 
productos multivariados a ser explicados por factores organizacionales (recursos de los establecimientos 
educativos). Por ejemplo, a partir del nivel de los estudiantes se estiman puntajes promedio de logro de los 
establecimientos, los que en un segundo nivel se correlacionan con diferentes características de éstos. 

Los sesgos de agregación ocurren cuando una variable toma signifi cados distintos y por tanto puede tener 
efectos diferentes en los diferentes niveles organizacionales. Por ejemplo, el nivel socioeconómico promedio 
de un establecimiento puede tener un efecto sobre el logro de un estudiante por encima y más allá de su nivel 
socioeconómico individual. Al nivel de los estudiantes, la característica socioeconómica de la familia ofrece una 
medida de los recursos intelectuales con que cuenta en su casa, padres que le pueden ayudar a sus hijos en los 
estudios, libros, acceso a internet, etc. A nivel del establecimiento, el indicador socioeconómico es una variable 
proxy de los recursos con que éste cuenta. Los modelos multinivel enfrentan este problema descomponiendo 
cualquier relación observada entre variables, como por ejemplo, logro y nivel socioeconómico, en componentes 
separados a nivel 1 y nivel 2.

La estimación errónea de los errores estándar ocurre en los datos multinivel cuando no tomamos en cuenta 
la dependencia que existe entre las respuestas individuales al interior de la misma organización. Los modelos 
HLM resuelven este problema incorporando en el modelo estadístico un efecto aleatorio único para cada unidad 
organizacional (establecimiento educacional). Al tomar en cuenta estos elementos, HLM es más efi ciente que 
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MCO para estimar efectos fi jos, fundamentalmente cuando cada colegio tiene un número diferente de estudiantes. 
Por lo tanto, HLM entrega estimaciones insesgadas y efi cientes de los efectos fi jos.

 

3.2 Modelo jerarquico lineal

El modelo jerárquico lineal o multinivel, consiste en trabajar en distintos niveles jerárquicos y modelar 
cada uno con sus factores (variables) asociados como un modelo de regresión independiente para cada nivel, 
pero que a la vez permite la comparación e interacción entre ellos. Una forma de ejemplifi car la utilidad de este 
método es a través de una comparación con una regresión lineal simple.

La Figura 3 representa la relación entre los entornos socioeconómicos de los estudiantes y su rendimiento 
en matemáticas para cuatro países. La línea gruesa (más oscura) representa la regresión cuando no se considera 
una estructura jerárquica de datos y las líneas delgadas (más tenues) representan la relación entre estas dos 
variables al interior de una escuela.

Figura 3: Comparación entre análisis de regresión simple y multinivel

 

Fuente: PISA Data Analysis Manual (2006).
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Al observar la línea de regresión simple, se observa que el rendimiento esperado para un estudiante de nivel 
socioeconómico (eje horizontal) más alto es mayor que para un estudiante con bajo nivel socioeconómico. Esto 

se da de la misma forma en los cuatro países considerados. Ahora bien, al considerar un análisis jerárquico se 

puede observar las diferencias que hay entre las escuelas. En el país 1 a las diferentes escuelas asisten alumnos 

provenientes de diversos entornos socioeconómicos, sin embargo, en el país 4 los estudiantes de la escuela 4 

(C4) son de bajo NSE con bajo rendimiento, en contraste con los estudiantes de la escuela 1 (C1), de alto NSE y 

con buen rendimiento. Los países 2 y 3 presentan situaciones intermedias.

En este contexto y en base a lo descrito en este capítulo, para analizar los factores que explican los 

resultados de Chile en lectura y su mejora, se utiliza el método jerárquico lineal. HLM reconoce explícitamente 

la agrupación de los estudiantes en las escuelas y permite la consideración simultánea de la relación entre 

los factores propios de la escuela y el rendimiento escolar promedio; las relaciones entre las características 

individuales y los resultados; y la variación entre escuelas en las relaciones de las características individuales 

y los resultados. El modelo básico (también conocido como nulo) es el siguiente:

Nivel 1 (estudiantes)

Nivel 2 (escuela)

Donde, 

Y
ij
: Rendimiento de estudiante i que estudia en la escuela j

τ
ij
: Residuo (diferencia entre la medida observada y pronosticada por el modelo)  ~N(0,σ2 )

β
0j
: Intercepto, representa la media del nivel 2

u
0j
: Residuo (diferencia entre la media y el valor de cada escuela) ~N(0,τ2 )

Este modelo no posee variables explicativas y permite comparar la varianza en los resultados atribuibles 

al nivel 1 y al nivel 2. Al agregar variables, el modelo va explicando progresivamente el nivel de varianza en los 

niveles respectivos.

Nivel 1 (estudiantes)
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Nivel 2 (escuela)

El modelo considera en el nivel 1 variables asociadas a características propias del estudiante y de su entorno 

familiar.  En el nivel 2 el intercepto considera variables que son características propias de la escuela. Los demás 

coefi cientes del nivel 2 no consideran variables explicativas. Este modelo se utiliza para analizar por separado 

los resultados de los estudiantes chilenos en PISA 2000+ y PISA 2009 en la prueba de lectura, analizando qué 

factores resultan signifi cativos. Para analizar la variación entre ambos años se procede a calcular la diferencia 

tipifi cada estandarizada9  para cada variable. Para esto se utiliza la siguiente expresión:

Donde, 

Z: diferencia tipifi cada estandarizada

β
2009

-β
2000   

: diferencia entre coefi cientes estimados para una variable por el modelo

    : error estándar para un estadístico β

Luego si la diferencia tipifi cada Z está en el siguiente rango:

-1,96 ≤ Z ≤ 1,96

No existe diferencia signifi cativa para el estadístico analizado con un nivel de confi anza del 95%. Es 

importante mencionar que este modelo presenta como limitante el hecho de que las variables deben estar 

presentes en ambas versiones de PISA para poder ser incorporadas, lo que se transforma en una limitante. En 

ese sentido, existen variables relativas a atributos de liderazgo pedagógico y asignación de recursos que no se 

consideran en este estudio. Así mismo, no se han incluido variables respecto a la certifi cación docente debido 

a la cantidad de valores perdidos (superior al 30%).  Respecto a las estrategias de estudio, se construyeron 

índices en base a las preguntas del cuestionario de estudiantes que se repetían para PISA 2000+ y PISA 2009. 

Al realizar el análisis factorial, la estrategia de control se descartó por no reunir las características adecuadas 

para construir un índice mediante este análisis.

9 Este análisis de tendencia se realiza de acuerdo a lo indicado en PISA Data Manual Analysis, SPSS Second edition, capítulo 13.
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Tabla 1: Defi nición de variables a nivel estudiante 

(*): Para el estudio el índice fue estandarizado para Chile en base al año 2009, teniendo media 0 y desviación estándar 1. Para el año 
2000 se estandarizó considerando la media y desviación estándar de Chile en el año 2009.

(**): Esta variable corresponde a la variable homepos construida por PISA. No se utilizó el índice nivel socioeconómico y cultural (escs) 

construido por PISA dado que reunía muchos factores. En efecto se decidió separar en homepos y en hisced para este estudio.

Fuente: Elaboración propia a partir de PISA 2000+ y 2009.
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Tabla 2: Defi nición de variables a nivel escuela

 

(*): El índice fue estandarizado para Chile en base al año 2009, teniendo media 0 y desviación estándar 1. Para el año 2000 se estandarizó 
considerando la media y desviación estándar de Chile en el año 2009.

Fuente: Elaboración propia a partir de PISA 2000+ y 2009.

La Tabla 4 muestra la variable resultado, la cual se compone de 5 valores plausibles por cada estudiante. 

El que sean 5 valores plausibles implica que se deben realizar 5 modelos (1 para cada valor) y luego promediar 

los coefi cientes obtenidos.
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Tabla 3: Defi nición de variable resultado

Variable resultado Defi nición

Lectura Puntaje obtenido en la prueba de lectura que considera los cinco valores plausibles para 
el año 2009 ypara el año 2209

 Fuente: Elaboración propia a partir de PISA 2000+ y PISA 2009

La Tabla 4 reúne los estadísticos descriptivos (media y desviación estándar), para las variables consideradas 

en este estudio correspondientes a PISA 2000+ y PISA 2009. Lo primero que resalta son los 40 puntos adicionales 

que obtienen los estudiantes chilenos el año 2009 en relación a la evaluación rendida el año 2001. Al comparar 

las variables se observan algunas diferencias que resultan llamativas. El porcentaje de estudiante que ha repetido 

disminuye desde un 30% a un 21%. Respecto a las estrategias de estudio se observa que existe una relación 

inversa entre ellas, mientras la estrategia de memorización vio incrementada su utilización, la estrategia de 

elaboración disminuye por parte de los estudiantes chilenos. Esto parece mostrar una cierta tendencia a la 

mecanización del estudio (memorización), sacrifi cando un enfoque más analítico e integrador de conocimientos 

como lo es el vincular lo que se está aprendiendo con lo que ya se sabe (elaboración).

Tabla 4: Estadísticos descriptivos para PISA 2000+ y PISA 2009

2000+ 2009

Media Desv. Est. Media Desv. Est.

Puntaje PISA lectura 409,6 89,9 449,4 82,7

Variables del estudiante

Diversidad de materiales de lectura
Gusto por la lectura
Género (% hombre)
Nivel Socioeconómico y Cultural
Repetición (%)
Estrategia de memorización
Estrategia de elaboración
Clases de reforzamiento en lenguaje (%)
Más alto nivel educacional de los padres

0,03
0,07
0,47
-0,87
0,30
-0,25
0,45
0,096
-0,13

1,18
1,20
0,50
1,08
0,46
1,10
0,98
0,30
0,92

0,00
0,00
0,51
0,00
0,21
0,00
0,00
0,101
0,00

1,00
1,00
0,50
1,00
0,41
1,00
1,00
0,30
1,00

Variables de la escuela

Nivel Socioeconómico y cultural de la escuela
Más alto nivel educacional de los padres (escuela)
Establecimiento no mixto (%)
Selección en la admisión (%)
Particular Subvencionado (%)
Particular Pagado (%)
Horas de clases de lenguaje por semana
Clima disciplinario en clases de lenguaje

-0,92
-0,15
0,14
0,89
0,33
0,13
-0,29
-0,39

0,74
0,56
0,35
0,32
0,47
0,34
0,68
0,25

-0,08
-0,06
0,11
0,93
0,43
0,14
-0,13
0,05

0,74
0,66
0,31
0,26
0,50
0,34
0,71
0,53

Número de observaciones 4889 5668

  
Fuente: Elaboración propia a partir de PISA 2000+ y PISA 2009
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Un aspecto preocupante es que se observa una disminución en la diversidad de materiales de lectura 
y en el gusto por la lectura. Esto indica que la lectura como “obligación”- en un enfoque vinculado a lo que 
propone Bordieu (2003) - habría sido implementado durante este período, apelando a la necesidad de leer por 

sobre la libertad de elegir. Hay un incremento del nivel socioeconómico y cultural de los estudiantes y del nivel 

educacional de los padres, junto con un leve aumento en el porcentaje de estudiantes que asiste a clases de 

reforzamiento en lenguaje.

Respecto a las variables relativas a la escuela, se observa que los estudiantes que asisten a establecimientos 

particulares subvencionados aumentan en 10 puntos porcentuales y los que asisten a particulares pagados 

en una unidad porcentual, lo que representa una expansión importante del sector privado en desmedro de la 

matrícula en la educación pública (municipal). Así mismo, los estudiantes que asisten a establecimientos no 

mixtos disminuyen entre el año 2001 y el 2009 desde un 14% a un 11%.

El clima disciplinario en clases de lenguaje mejora de manera importante en este período. Este aspecto 

demuestra una mejora en el ambiente al interior del aula que puede tener un efecto importante. El nivel 

socioeconómico promedio de los estudiantes por escuela y las horas de clases de lenguaje tienen un importante 

aumento en este período, donde este último aspecto puede estar vinculado a la implementación de la jornada 

escolar completa (JEC).

3.3 Análisis por conglomerados10

El objetivo de este análisis es defi nir distintos perfi les relativos a los hábitos de lectura de los estudiantes 
chilenos, asociándolo al rendimiento que obtienen en la prueba PISA de lectura. También se busca analizar 
cómo se relacionan estos perfi les con los rendimientos en matemáticas y ciencias. Para realizar este análisis se 
consideran dos aspectos de los cinco defi nidos por PISA en torno a los hábitos de lectura (Figura 8). Se trata 
específi camente de preguntas realizadas a los estudiantes sobre la diversidad de materiales de lectura, así como 

de actividades relacionadas a la lectura a través de las tecnologías de la información. Las Tablas 6 y 7 muestran 

las preguntas y las respuestas de los estudiantes chilenos que participaron en PISA 2009.

Figura 4: Defi nición de PISA para compromiso con actividades relacionadas a lectura

 

Fuente: Elaboración propia en base a PISA 2009 Results: Learning to Learn – Student Engagement, Strategies and Practices, Volume III

10 Se utilizan indistintamente como sinónimos clúster, conglomerado o grupo
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Destaca que los periódicos y las revistas son el material más leído por los estudiantes chilenos con un 59% 

y un 50% respectivamente. En contraste, historietas y libros que no son de fi cción son los menos leídos con un 

57% que dice no leer o hacerlo casi nunca o pocas veces al año. Si a esto sumamos que un 40% dice no leer o 

leer muy pocas veces libros de fi cción, se revela que existe una preferencia por los textos de lectura rápida, con 

temas acotados, en perjuicio de lectura que requiere mayor concentración, constancia y tiempo. Esto revela una 

característica propia de los alumnos latinoamericanos de tradición más oral y emocional que se ve potenciada 

en el contexto de la globalización. Ottone (2011) indica que los cambios se aceleran, existe una contracción 

tempo-espacial y la percepción de tiempo en los jóvenes acostumbrados a lo inmediato e instantáneo se refl eja 

en sus preferencias.

Tabla 6: Preguntas y respuestas sobre diversidad en material de lectura

¿Con que frecuencia lee los siguientes 
tipos de textos solo por gusto?

Nunca o
Casi nunca

Pocas veces 
al año

Más o menos 
una  vez al mes

Varias veces
al mes

Varias veces 
a la semana

Revistas
Historietas (Comics)
Ficción
Libros que no son de fi cción
Periódicos

10,0%
28,7%
18,5%
28,2%
11,8%

15,9%
28,1%
21,9%
28,8%
12,6%

24,6%
22,3%
29,0%
26,6%
17,1%

31,8%
14,2%
20,5%
12,4%
28,2%

17,8%
6,7%
10,1%
4,0%
30,3%

Fuente: Elaboración propia partir de PISA 2009

Tabla 7: Preguntas y respuestas sobre actividades realizadas en internet relacionadas a lectura

¿Con que frecuencia participa en las siguientes actividades 
de lectura en internet?

No sé
que es

Nunca o
Casi 
nunca

Varias
veces
al mes

Varias 
veces a la
semana

Varias 
veces al
día

Leer correos electrónicos
Chatear en línea
Leer noticias en internet
Usar diccionario o enciclopedia en internet (Ej.: 
Wikipedia)
Buscar información en internet sobre un tema particular
Participar en discusiones de grupos o foros
Buscar información práctica en internet

2,5%
2,1%
3,2%
2,9%

0,8%
11,0%
4,4%

25,8%
18,3%
50,3%
22,7%

9,1%
62,7%
38,4%

23,3%
15,2%
21,0%
32,4%

32,8%
11,0%
26,4%

28,2%
25,9%
16,2%
27,5%

35,1%
8,5%
18,3%

20,2%
38,5%
9,4%
14,5%

22,2%
6,9%
12,4%

Fuente: Elaboración propia partir de PISA 2009

Respecto a las actividades en internet relacionadas a la lectura, destaca como la más frecuente chatear 

en línea, donde más del 64% lo realiza varias veces a la semana. Le sigue buscar información en internet sobre 

un tema particular con un 57% y leer correos electrónicos con un 48%.  En contraste, la actividad con menor 

frecuencia es participar en discusiones o foros con un 63% que dice realizarlo casi nunca o no realizarlo y un 

11% que dice no saber lo que es. Le sigue leer noticias en internet con un 54% que lo realiza casi nunca o no lo 

realiza. Otro dato interesante, es que un 1% al menos desconoce la utilidad de internet y al menos 3% desconoce 

cómo leer noticias o buscar información práctica en internet, usar diccionario o enciclopedias, lo que revela que 

la alfabetización digital es un aspecto importante a considerar.
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Existen diversos métodos de clasifi cación de variables, tales como, análisis por conglomerados (jerárquicos 
y no jerárquicos), discriminante, entre otros. Dependiendo de la información de la cual se disponga y de lo que 
se requiera analizar, se decide qué método es el que mejor se adecúa al estudio. En este estudio se optó por el 
análisis de conglomerados jerárquicos dado que:

• Es un análisis exploratorio y ofrece mayor fl exibilidad para el análisis

• No se conoce cuántos conglomerados deben formarse previo al análisis.

• La información relativa a los hábitos de lectura en Chile es escasa y no resulta sufi ciente para realizar 
una clasifi cación previa.

Dentro de los conglomerados jerárquicos existen diversos métodos disponibles, cada uno con sus 
características que se acomodan dependiendo del estudio que se quiera realizar. Peña (2002) indica que no 
existe, a priori, un método mejor que otro y por lo mismo es necesario probar con varias alternativas. A fi n de 
tener opciones de elección adecuadas y no extender en demasía este proceso, se considera para el análisis los 
tres métodos más utilizados, Centroid, Media de grupos (vinculación inter-grupos) y Ward. 

Dentro de los criterios utilizados para seleccionar el método más adecuado están los siguientes:

• El método no debe actuar como detector de outliers.

• El tipo de variables con que se trabajará en la generación de los conglomerados.

• Se realiza un ANOVA para las variables utilizadas entre los distintos clústeres y así analizar la 
consistencia estadística en la formación de los conglomerados. 

• Se analiza la diferencia de medias entre las variables que forman los clústeres.

• Se analiza si existen diferencias signifi cativas en los rendimientos de los estudiantes entre los distintos 
clústeres de tal forma que el análisis tenga sentido.

Para analizar estos tres métodos se consideró la opción de cuatro, cinco y seis clústeres. El método media 
de grupos o vinculación inter-grupos operó como detector de outliers generando un clúster con más del 95% 
de los estudiantes, situación que no permite diferenciar entre grupos. Respecto al método Centroid, dado que 
las variables con que se generan los clústeres son ordinales (indican preferencia de los estudiantes) no resulta 
adecuado para el estudio. De acuerdo a Peña (2002) este método opera de mejor manera al trabajar con variables 
continuas. A modo de verifi cación, se procedió a analizar los resultados obtenidos con este método no siendo 
satisfactorios, dado que también opera como detector de outliers.

El método de Ward generó conglomerados homogéneos lo cual permite verifi car los criterios restantes. Para 
determinar que opción resulta más adecuada (cuatro, cinco o seis clústeres) se analizó la consistencia estadística 
para cada una de las alternativas11. En efecto, la opción de seis clústeres se descarta dado que produce similitudes 
en algunas variables que forman los conglomerados. Ésta es una situación no deseada, dado que se requiere 
diferenciar los distintos conglomerados. La opción de 5 clústeres cumple con los criterios considerados, no 
obstante, la opción de 4 clústeres es la que logra una mayor diferenciación y es la que se utiliza para el análisis.

11 Para ver los datos que respaldan la utilización de este método, ver Anexo C
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4.1 Factores que explican los resultados de Chile en lenguaje

La estimación de las funciones de producción se realiza para cada año (2001 y 2009), para luego analizar 
la variación entre ambas versiones y ver cómo afecta en la mejora de Chile durante estos años. Para proceder a 
la generación del modelo, fue necesario imputar valores perdidos en el nivel 2 (escuela) para ambos años. Esto 
se hizo mediante el método de regresión12. Los valores perdidos del nivel 1 no fueron imputados (no exceden el 
10%), asumiendo que son de naturaleza aleatoria.

El primer análisis que se realizó es el nulo, donde no se consideran variables en ninguno de los niveles. Esto 

sirve para analizar qué porcentaje de la varianza se da por una diferencia entre escuelas y cual por diferencia 
entre estudiantes (al interior de las escuelas). El efecto deseado es que la varianza sea mayormente al interior 
de las escuelas, lo cual signifi ca que es un sistema con bajos niveles de segregación. El caso de Chile va en el 
sentido contrario, ya que se caracteriza por un alto nivel de segregación entre escuelas. 

Tabla 8: Varianza según nivel de análisis para Chile

PISA 2000+ Varianza Proporción de Varianza

Dentro de las escuelas 3952,23 41,5%

Entre escuelas 5580,29 58,5%

PISA 2009

Dentro de las escuelas 3876,83 49,8%

Entre escuelas 3911,23 50,2%

Fuente: Elaboración propia partir de PISA 2000+ y PISA 2009

La Tabla 8 muestra que para la prueba PISA 2000+ se obtuvo que el 58,5% de la varianza en los resultados 

se da entre escuelas y sólo un 41,5% se debe a la diferencia entre los estudiantes. Esto hace que la escuela 

a la cual ingresa el estudiante condicione en buena parte los resultados que éste obtendrá. En PISA 2009, el 

porcentaje de varianza entre escuelas continúa siendo alto, pero disminuye en relación al año 2000. En efecto, el 

porcentaje de varianza en los resultados entre escuelas es de 50,2% y al interior de las escuelas de 49,8%. Esto 

revela la disminución en la variabilidad de los resultados entre escuelas en PISA 2009, lo cual es consistente 

con la mejora en equidad reportada para Chile por el informe de la OCDE.

12 Este tipo de imputación genera sesgos en la estimación de los errores estándar al no incorporar la incertidumbre en torno a si la 
imputación fue acertada o no. Considerando que los valores perdidos fueron menores al 9%, que en sólo 4 de las 9 variables del 
nivel 2 fue necesario imputar y que luego de aplicar el procedimiento la variación en la composición de las variables fue menor al 
2%, se considera aceptable este procedimiento.

4.  Resultados
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El  modelo  no considera ningún efecto fi jo para el nivel 2, con excepción del intercepto.  Es decir, incluye 

sólo un error asociado a cada coefi ciente de ese nivel.   Además, se utiliza en la base un ponderador normalizado13  

en el nivel 1. El nivel 2 no considera ponderador14. Al incorporar las variables en ambos niveles éstas pasan a 
explicar un porcentaje de la varianza, que es específi camente lo que explica el modelo utilizado. Al analizar la 
varianza total explicada por el modelo (Tabla 9) se observa que para PISA 2000+ se explica el 56% y para PISA 

2009 el 47%. Es importante indicar que la variabilidad en los resultados era mayor para PISA 2000+ (ver Tabla 

8). Si se observa la varianza que queda por explicar para ambos años se obtiene que son similares, especialmente 

la relacionada a la diferencia entre escuelas. Esto permite asumir que los aspectos que no mide el modelo para 

ambos años son similares y que la mayor variabilidad en los resultados para PISA 2000+ es explicada por las 

variables consideradas en el modelo.

Tabla 9: Varianza explicada por el modelo (por nivel y  total)

PISA 2000+ Varianza Varianza Explicada Varianza Total

Dentro de las escuelas 2919,15 26,1%
56,4%

Entre escuelas 1234,05 77,9%

PISA 2009

Dentro de las escuelas 3026,02 21,9%
46,6%

Entre escuelas 1135,47 71,0%

Fuente: Elaboración propia partir de PISA 2000+ y PISA 200

Los factores que resultan signifi cativos para explicar los resultados de los estudiantes chilenos en 

PISA 2000+ y PISA 2009 se muestran en la Tabla 10.  A nivel estudiante la variable asociada a repetición es 

estadísticamente signifi cativa para ambos años. Si un alumno ha repetido, obtiene en promedio 44 puntos menos 

que un alumno que no ha repetido en PISA 2000+ y PISA 2009. De acuerdo a OCDE (2010), para países de la OCDE 
un grado equivale a 39 puntos y en el caso de Chile esto se reduce a 36 puntos. Es posible inferir que de los 44 
puntos menos obtenidos al repetir un curso, 8 puntos se pueden asociar al estigma del fracaso, incrementando el 
efecto negativo de haber recibido un año menos de contenidos pedagógicos. Esto es consistente con los estudios 

longitudinales mencionados en el marco teórico de este estudio, donde se muestra que la retención o retraso 

escolar afecta negativamente el rendimiento de los estudiantes.

13 Procedimiento necesario para utilizar los pesos asociados a cada estudiante y la varianza asociada a la muestra y no la calculada 

una vez expandida la base. Esto permite hacer inferencias hacia la población. Para mayor detalle ver PISA Data Analysis Manual 

Second Edition (2009).
14 Por la construcción de la prueba PISA y la obtención de los pesos que representa cada estudiante, solo se pondera la base en el 

nivel 1 del modelo. Si se hiciera también a nivel de escuela se estaría sobre-ponderando el modelo. Esto exige que los resultados 
deban ser siempre interpretados en base a los estudiantes y no a nivel escuela.



30

MAGÍSTER EN GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS - MGPP

Tabla 10: Factores explicativos de los resultados PISA lectura para versión 2000+ y 2009

2000+ 2009

Coefi c. Error Est. Coefi c Error Est.

Variables del estudiante

Diversidad de materiales de lectura
Gusto por la lectura
Género (% hombre)
Nivel Socioeconómico y Cultural
Repetición
Estrategia de memorización
Estrategia de elaboración
Clases de reforzamiento en lenguaje
Más alto nivel educacional de los padres

3,899 ***
12,129 ***
3,400
1,630
-44,033 ***
-5,026 ***
5,174 ***
-41,514 ***
5,840 ***

1,041
0,917
2,574
1,249
3,040
0,972
1,224
3,754
1,471

2,856 *
14,418 ***
-5,289 *
4,450 ***
-43,499 ***
-0,753
-1,833
-29,689 ***
2,693 *

1,181
1,178
2,400
1,131
3,006
0,976
1,056
3,455
1,240

Variables de la escuela

Constante (promedio escuela)
Nivel Socioeconómico y cultural de la escuela
Más alto nivel educacional de los padres (escuela)
Establecimiento no mixto
Selección en la admisión
Particular Subvencionado
Particular Pagado
Horas de clases de lenguaje por semana
Clima disciplinario en clases de lenguaje

437,972 ***
32,215 ***
17,793 *
10,321*
-18,256**
1,559
-1,713
7,501 *
50,743 ***

5,466
7,589
9,429
5,205
5,278
4,084
8,591
3,545
12,648

450,676 ***
27,316 ***
14,060 *
29,363 ***
9,911
-6,194
2,172
17,576 ***
12,338 *

8,384
6,112
6,189
4,851
8,140
4,084
6,857
3,302
5,242

Valores de p: *<0,05; **<0,01; ***<0,001

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos en base a PISA 2000+ y PISA 2009

Otra variable que resulta estadísticamente signifi cativa para ambos años es si el alumno asiste a clases de 

reforzamientos en lenguaje. En PISA 2000+ el estudiante que asiste a clases de reforzamiento en lenguaje obtiene 

en promedio 42 puntos menos que un estudiante que no asiste a clases de reforzamiento, lo cual es equivalente 

a más de un año de escolaridad. En PISA 2009, el efecto de asistir a clases de reforzamiento disminuye, el 

estudiante obtiene en promedio 30 puntos menos que uno que no asiste a este tipo de clases. Aquí es importante 

distinguir que no es que las clases de reforzamiento sean negativas, sino que quienes asisten son los alumnos 

que tienen algún tipo de problema que hace que su rendimiento sea menor.

El gusto por la lectura es estadísticamente signifi cativo en los estudiantes chilenos para explicar su 

rendimiento en lectura para ambos años. Es coherente que un estudiante que tiene un mayor gusto por la lectura 

obtenga mayor puntaje en esta prueba. Para PISA 2000+ un estudiante que está una desviación estándar por 

sobre la media en gusto por lectura15, obtiene en promedio 12 puntos más en esa prueba. Para el año 2009 este 

valor se ve incrementando en dos puntos. En la misma línea, la diversidad de materiales de lectura también 

resulta signifi cativa para explicar los resultados de ambos años. En PISA 2000+ un estudiante con una desviación 

15 Es importante recordar que los índices para la prueba PISA 2000+ se encuentran estandarizados en base a la media y la desviación 

estándar de PISA 2009 para que sean comparables. Por lo tanto, cuando se menciona media y desviación estándar corresponden 

al año 2009.
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estándar por sobre la media obtiene en promedio 4 puntos más en la prueba de lectura y en PISA 2009 son 3 

puntos más lo que el estudiante logra en promedio para las mismas condiciones.

Una variable importante, que la OCDE (2010) defi ne como una de las que explica la desigualdad en los 
resultados en la prueba de lectura es el género. En el caso de Chile para PISA 2000+ la variable no resulta 
signifi cativa lo cual es consistente con un estudio realizado por MINEDUC (2003). No obstante, para el año 

2009 se obtiene que la variable sí es signifi cativa y que los estudiantes hombres obtienen en promedio 5 puntos 

menos que sus pares mujeres16. Este resultado es consistente con la tendencia a nivel mundial, no obstante, 

la diferencia en puntos es menor que el promedio para los países de la OCDE (13 puntos a favor de las mujeres 

para el año 2009).

Respecto a las estrategias de estudio utilizadas por los estudiantes chilenos, se obtiene que para PISA 2000+ 

las estrategias de memorización y de elaboración son estadísticamente signifi cativas al explicar los resultados 

en la prueba de lectura. Cada índice representa en promedio 5 puntos para un estudiante que utiliza una de 

estas estrategias con una frecuencia de una desviación estándar por sobre la media. No obstante, la estrategia 

de elaboración aporta con 5 puntos adicionales y  la estrategia de memorización implica 5 puntos menos en la 

prueba PISA de lectura. Para PISA 2009 estos factores no resultaron estadísticamente signifi cativos.

Para el año 2001 (PISA+), un estudiante cuyos padres tienen un nivel educacional una desviación estándar 

sobre la media obtiene en promedio 6 puntos más en la prueba de lectura. Para el año 2009 un estudiante 

en la misma situación obtiene en promedio 3 puntos más en la prueba de lectura que el promedio. El nivel 

socioeconómico y cultural no resultó signifi cativo a nivel estudiante para PISA 2000+, sin embargo, para PISA 

2009 un estudiante que tiene para este índice una desviación estándar sobre la media obtiene 4 puntos adicionales 

en la prueba de lectura. Esto, que en primera instancia puede parecer llamativo se da al controlar por este factor 

a nivel de la escuela. Al considerar el nivel socioeconómico y cultural y la escolaridad de los padres a nivel de la 

escuela, se tiene el impacto total de estos factores en el estudiante. Para el año 2001 un estudiante que asiste a 

una escuela que tiene un promedio de valor 1 (equivalente a una desviación estándar sobre la media en el nivel 

estudiante) para estos índices, obtiene en promedio 32 y 18 puntos más en la prueba de lectura. Para el año 

2009 un estudiante que asiste a una escuela de las mismas características socioeconómicas y culturales y con 

el mismo nivel educacional de los padres, obtiene en promedio 27 y 14 puntos adicionales respectivamente en 

la prueba de lectura. Este mayor efecto del nivel socioeconómico y cultural y el nivel educacional de los padres 

a nivel escuela es consistente con un estudio realizado por Mizala et al. (2012) con la prueba SIMCE de lectura 

para 4° y 8° básico.

Otro aspecto signifi cativo a nivel de escuela es el clima disciplinario en la clase de lenguaje. En PISA 

2000+ un estudiante que asiste a una escuela con un promedio 1 en este índice (equivalente a una desviación 

estándar sobre la media a nivel estudiante) obtiene en promedio 51 puntos más en la prueba de lectura, lo cual 

es equivalente a 1,4 años de aprendizaje adicional (36 puntos por año para Chile). Este factor sigue siendo 

signifi cativo para el año 2009, no obstante, su poder explicativo disminuye. Un estudiante que asiste a una 

escuela de las mismas características obtiene 12 puntos más en la prueba de lectura.

16 Un estudio realizado por Valenzuela (2010) para PISA 2006 mostraba que para ese año la variable genero ya era signifi cativa.
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Las horas de clases de lenguaje también son estadísticamente signifi cativas. En PISA 2000+ un estudiante 

que asiste a una escuela con 1,4 horas más de clases de lenguaje que la media (5,3 horas) obtiene en promedio 

8 puntos más en la prueba de lectura. En PISA 2009 este efecto se incrementa más de dos veces y una escuela 

con la misma cantidad de horas de clases de lenguaje adicionales, obtiene 18 puntos más en PISA lo cual es 

consistente con el aumento de horas que hubo en este período.

Con la selectividad en la admisión se obtiene un resultado inesperado. Esta es una práctica utilizada por 

los establecimientos como un fi ltro ya sea socioeconómico, cultural,  de aprendizaje, residencia o religión con 

el fi n de obtener mejores resultados, o bien de reunir estudiantes con un perfi l valórico similar o de priorización 

a los habitantes de un sector. Para PISA 2000+ los estudiantes chilenos que asisten a escuelas que seleccionan 

obtienen en promedio 18 puntos menos que quienes asisten a escuelas que no seleccionan. Esto puede deberse 

a una falta de cobertura en los datos. Para PISA 2009 esta variable no resulta estadísticamente signifi cativa, sin 

embargo, se observa un cambio en el signo del factor, el cual ahora entrega en promedio 10 puntos adicionales 

a un alumno que asiste que una escuela que selecciona.

Respecto al tipo de colegio, se tiene que tanto para PISA 2000+ y PISA 2009 resulta signifi cativo si los 

estudiantes asisten a un establecimiento no mixto. En efecto, para PISA 2000+ un estudiante que asiste a una 

escuela no mixta obtiene en promedio 10 puntos adicionales en lectura. Para PISA 2009 asistir a este tipo de 

establecimientos se asocia con la obtención en promedio de 29 puntos adicionales en la prueba de lectura. Estos 

resultados son consistentes con los obtenidos por Valenzuela et al. (2010) al comparar el rendimiento de los 

estudiantes chilenos entre el año 2001 y el 2006.

Destaca lo obtenido para la dependencia de los establecimientos. Considerando que se está controlando 

por nivel socioeconómico y cultural y la escolaridad de los padres, el estudio arroja que no existen diferencias 

signifi cativas entre los establecimientos municipales, particulares subvencionados y particulares pagados. 

Que no exista diferencia con los colegios particulares pagados es llamativo por la mayor cantidad de recursos 

que disponen y las menores rigideces en la gestión directiva y pedagógica, no obstante, es consistente con lo 

obtenido por PISA (2010) para Chile y otros países. Esto parece indicar que los recursos adicionales no están 

siendo utilizados de manera efectiva en el aprendizaje de los estudiantes.

Descrito lo que ocurre con las variables para cada año corresponde analizar si la variación de estos 

coefi cientes entre los años 2001 y 2009 resulta signifi cativa y cuáles son los factores que ayudan a explicar la 

mejora de Chile en lectura en este período (Tabla 11).  

Uno de los aspectos que llama la atención, es que si bien el nivel socioeconómico y cultural evolucionó 

positivamente entre los años 2001 y 2009 entre los estudiantes y a nivel escuela, no hubo diferencias 

signifi cativas que ayuden a explicar la mejora que Chile tuvo en la prueba de lectura. Sin embargo, si se analiza 

a nivel estudiante, se tiene que el año 2009 este factor ayudó a incrementar el puntaje de Chile y en cambio 

ponderó menos a nivel escuela, lo cual revela una tendencia positiva que es necesario detallar. Que el nivel 

socioeconómico muestre una tendencia al alza a nivel individual, podría asociarse a una mejora en los niveles 

de equidad del sistema escolar o a una disminución de la segregación durante este período que si bien no es 

signifi cativo es un aspecto a monitorear en el futuro. 
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El nivel educacional de los padres también mejoró en este período a nivel estudiante y entre las escuelas, 

pero no contribuye a explicar la mejora de Chile en lectura. La tendencia en ambos niveles indica que pese 

a haber aumentado el nivel educacional de los padres, la importancia en el rendimiento de los estudiantes 

tiende a disminuir pese a no ser estadísticamente signifi cativo. Esto puede asociarse a los mayores niveles de 

escolarización que tienen los padres el año 2009 en comparación con el año 2001, lo cual puede hacer que el 
efecto sea menor y que resulte interesante revisar este aspecto con mayor detención en futuros estudios.

A nivel estudiante, el género es una de las variables cuya variación entre el año 2001 y 2009 resultó 

estadísticamente signifi cativa. Se observa que aumentó el porcentaje de hombres en relación al de mujeres en 

este período en un 4% y a su vez que los hombres afectan negativamente el puntaje en la prueba de lectura. 

Por lo tanto, este aumento en estudiantes hombres afectó negativamente el puntaje de Chile en la prueba de 

lectura en 9 puntos.

Tabla 11: Diferencias entre los factores que explican rendimiento en prueba PISA de lectura  17

Diferencias 2009 - 2001

estadísticos coefi cientes tipifi cada17

Variables del estudiante

Diversidad de materiales de lectura 
Gusto por la lectura 
Genero (% hombre)
Nivel Socioeconómico y Cultural 
Repetición (%)
Estrategia de memorización 
Estrategia de elaboración 
Clases de reforzamiento en lenguaje (%)
Más alto nivel educacional de los padres

-0,03
-0,07
0,04
0,87
-0,09
0,25
-0,45
0,01
0,13

-1,043
2,289
-8,689
2,820
0,534
4,273
-7,007
11,825
-3,147

-0,66
1,53

-2,47 *
1,67
0,12
3,10 *
-4,33 *
2,32 *
-1,64

Variables de la escuela

Nivel Socioeconómico y cultural de la escuela
Más alto nivel educacional de los padres (escuela)
Establecimiento no mixto (%)
Selección en la admisión (%)
Particular Subvencionado (%)
Particular Pagado (%)
Horas de clases de lenguaje por semana 
Clima disciplinario en clases de lenguaje 

0,84
0,09
-0,03
0,04
0,10
0,01
0,16
0,44

-4,899
-3,733
19,042
28,167
-7,753
3,885
10,075
-38,405

-0,50
-0,33
2,68 *
2,90 *
-1,34
0,35
2,08 *
-2,81 *

Valores de p: *<0,05

Fuente: Elaboración propia a partir de resultados obtenidos en base a PISA 2000+ y PISA 2009

17 La diferencia tipifi cada y la signifi cancia (valor p) se asocia a los coefi cientes obtenidos a través del modelo multinivel.
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Las variaciones asociadas a las estrategias de estudio utilizada por los estudiantes también son 
estadísticamente signifi cativas. Para la estrategia de memorización se tiene que aumentó su frecuencia de 

utilización y a su vez su efecto en el rendimiento de los estudiantes en 4 puntos en la prueba de lectura18. 

La estrategia de elaboración disminuyó en los estudiantes y a su vez esto se asocia negativamente con el 

rendimiento, que se traduce en 7 puntos en la prueba de lectura. Esta situación revela que el estudiante chileno 

en promedio ha cambiado la modalidad de estudio optando por la memorización en desmedro de la vinculación 

y contextualización de lo que se estudia con otras materias y experiencias de la vida. Esto sugiere que una 

tendencia hacia el ensayo de pruebas estandarizadas19 por parte de los estudiantes y de las escuelas puede estar 

siendo adoptada con mayor frecuencia.

Las clases de reforzamiento de lenguaje aumentaron levemente durante este período, no obstante, el efecto 

en el rendimiento de los estudiantes en lectura es signifi cativo. El incremento en las clases de reforzamiento 

de lenguaje implicó un aumento de 12 puntos en la prueba PISA de lectura en este período. Como se mencionó 

anteriormente, esta variable actúa como proxy de los estudiantes que presentan problemas de aprendizaje, lo 

cual unido a la disminución de estudiantes que repitieron  desde un 30% a un 21%, indica que se está actuando 

con mayor antelación ante la presencia de problemas en los estudiantes, disminuyendo así el retraso escolar 

con todos los efectos negativos que esta tiene (retraso en contenidos, estigma, deserción escolar, entre otros).

Entre el año 2001 y el 2009 la selección académica aumentó en las escuelas que rindieron PISA en un 4%. 

Esto a su vez signifi có un incremento en el rendimiento de los estudiantes en la prueba de lectura de 28 puntos. 

Existen básicamente dos maneras de incrementar el rendimiento en una escuela, agregando valor ya sea a través 

de la docencia, gestión pedagógica, curricular, liderazgo directivo; o bien seleccionando, lo cual no agrega valor 

sino que fi ltra ex ante por nivel socioeconómico, capital cultural, rendimiento, entre otros, contribuyendo a la 

segregación escolar. Esta evidencia indica que en Chile la segunda opción sigue teniendo alta preferencia,  toda 

vez que un 93% de las escuelas que rindieron PISA declaran utilizar algún mecanismo de selección.

Con el clima disciplinario en las clases de lenguaje se da algo singular. Este aumentó considerablemente 

en este período, no obstante, su efecto en el rendimiento de los estudiantes disminuyó en forma importante lo 

cual equivale a 38 puntos en PISA.  Es importante mencionar que el impacto en el rendimiento de cada año sigue 

siendo positivo, no obstante, el efecto sobre éste es menor el año 2009.

En este período los establecimientos no mixtos disminuyeron en un 3%, no obstante, quienes asisten a 

este tipo de escuelas perciben un efecto signifi cativo y positivo en el rendimiento equivalente a 19 puntos en 

la prueba PISA de lectura. Las razones pueden estar vinculadas a las distintas formas de aprendizaje de los 

estudiantes según su género, lo cual al estar en una escuela mixta puede generar que a las mujeres les vaya 

mejor en lenguaje y a los hombres en matemáticas ante un mismo tipo de enseñanza. Duru-Bellat (2012) expone 

un ejemplo en ese sentido “Hay estudios de psicología experimental donde se les muestra a los alumnos un dibujo 

para reproducir. Si se les dice que es un ejercicio de geometría, las mujeres lo hacen mal; si se les dice que es arte, 

entonces lo hacen bien20” y agrega que para la enseñanza de la matemáticas y física existen investigaciones que 

18 Recordar que el año 2001 tenía un efecto negativo y signifi cativo y el 2009 no lo es. Esto implica que no es “positivo” que memoricen, 

sino que dejo de afectar negativamente.

19 Esta práctica se conoce como teaching to the test.

20 Entrevista realizada por El Mercurio, el domingo 10 de Junio del 2012. http://bit.ly/NG4KB2
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indican que los docentes centrarían más su atención en los niños. Otro factor importante que agrega Duru-Bellat 
(2012) es sobre la necesidad de mostrar virilidad por parte de los niños, lo cual hace que tiendan a desconocer 
la autoridad y mostrar rebeldía afectando su rendimiento. A su vez las niñas muestran preocupación por su 
apariencia y evitarían demostrar que son buenas en materias más asociadas a los hombres.

Finalmente las horas de clases de lenguaje a la semana también aumentaron en este período y se observa 
que su efecto es positivo para el rendimiento de los estudiantes en lectura (10 puntos)

4.2 Hábitos de lectura y rendimiento de los estudiantes chilenos

 
De acuerdo a lo determinado en el análisis metodológico se trabaja con 4 perfi les de estudiantes generados 

a través del método de Ward. La composición de estos grupos se muestra en la Tabla 12 y para facilitar su 
explicación se complementa con las Figuras 9 y 10. 

Tabla 12: Media de las variables por clúster21 

Clústeres 1 2 3 4

Revistas 
Comics (historietas)
Libros de fi cción
Libros de no fi cción
Periódicos
Internet - Leer emails
Internet - Chatear
Internet - Leer Noticias
Internet - Uso de diccionario
Internet - Temas particulares
Internet - Grupos de discusión
Internet - Información práctica

3,60
2,75
3,05
2,56
4,03
2,59
2,73
2,25
2,73
3,17
1,95
2,35

4,01
3,15
3,61
2,93
4,28
4,20
4,56
3,72
4,13
4,44
3,26
3,93

3,29
2,09
2,60
2,20
3,53
3,81
4,46
2,96
3,56
3,97
2,36
3,17

2,24
1,76
2,04
1,72
2,07
2,68
3,17
2,10
2,53
3,03
1,96
2,29

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos PISA 2009

21 Corresponde a la media según la respuesta de los estudiantes. Para revistas, comics, libros de fi cción, libros de no fi cción y periódicos 
las variables pueden tomar los siguientes valores, 1:Nunca o casi nunca; 2: Pocas veces al año; 3: Más o menos una vez al mes; 4: 
Varias veces al mes; 5: Varias veces a la semana. Paras las variables asociadas a internet, las opciones eran, 1:No sé que es; 2: Pocas 
veces al año; 3: Varias veces al mes; 4: Varias veces a la semana; 5: Varias veces al día.
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Figura 5: Variables de lectura según clúster

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos PISA 2009

El clúster 1 está formado por un 53% de mujeres y un 47% de hombres que representan el 24% de la 
población. Es uno de los grupos con mayor frecuencia lectora de textos impresos no obstante no utilizan internet 
para actividades asociadas a la lectura. Leen frecuentemente periódicos y revistas y manifi estan baja preferencia 
por comics y libros que no son de fi cción.  Referente a las actividades en online, son el grupo que menos utiliza el 
chat para comunicarse, prácticamente no participan de grupos de discusión ni buscan información práctica por 
este medio. Lo que más frecuentemente realizan por este medio (algunas veces al mes) es buscar información 
sobre temas particulares. Probablemente se trate de un grupo de estudiantes que tiene un menor acceso a 
computadores pero que le gusta leer.

El clúster 2 está formado por la misma cantidad de hombres y mujeres los cuales representan el 22% de la 
población de estudiantes. Es el grupo con mayores índices de lectura ya sea de textos impresos y de actividades 
online.  En efecto, son estudiantes que leen frecuentemente periódicos, revistas y libros de fi cción. Son el único 
clúster que participa mensualmente en foros de discusión. Chatean activamente, buscan información particular, 
utilizan enciclopedias y envían correos electrónicos varias veces durante la semana. 
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Figura 6: Variables asociadas a internet según clúster

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos PISA 2009

El clúster 3 es el más numeroso en cantidad de estudiantes. Está formando por un 49% de mujeres y 51% 

de hombres los cuales representan un 35% de la población de estudiantes. Se comporta a la inversa del clúster 1, 

es decir, realizan con mayor frecuencia actividades online relacionadas a lectura en desmedro de leer mediante 

documentos impresos. Chatean con una frecuencia muy similar al clúster 2 y es la actividad que sobresale en 

comparación con al resto. En la semana utilizan constantemente internet para buscar información particular y 

leer emails. Durante el mes acostumbran a leer noticas en internet, buscar información práctica junto con utilizar 

enciclopedias y diccionarios electrónicos. Es frecuente que lean periódicos y revistas impresas durante el mes, 

leen libros de fi cción alguna vez en el año y prácticamente no leen historietas.

El clúster 4 es el que menos actividades lectoras realizan ya sea online y con material impreso. Está 

compuesto por un 43% de mujeres y un 57% de hombres que representan un 19% de la población de estudiantes, 

siendo así el grupo más pequeño de los analizados. En textos impresos lo más frecuente (pocas veces en el año) 

es que lean revistas. Chatean y buscan información particular frecuentemente durante el mes, utilizan algunas 

veces en el año sus emails. En general, son un grupo que le entrega poca importancia a la lectura. 

Los rendimientos obtenidos por los distintos conglomerados se muestran en la Figura 7. Se obtiene que hay 

diferencias signifi cativas entre los conglomerados para las tres áreas medidas por PISA 2009.
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Figura 7: Rendimiento de estudiantes chilenos en PISA según clúster

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos PISA 2009

Se observa que el clúster 2 es el que obtiene mejores resultados en todas las áreas medidas por PISA. Esto 
está dentro de lo esperado dado que es el clúster con mayores hábitos lectores de textos impresos y en actividades 
online. En ese mismo sentido, el grupo con menores hábitos lectores (clúster 4) obtiene los menores resultados. 
Esto confi rma la importancia de la lectura como puerta de acceso al conocimiento. Un aspecto interesante es 
analizar los clústeres 1 y 3, dado que uno mostró mayor frecuencia lectora de textos impresos y el otro de 
actividades de lectura online. Se observa que el clúster asociado a una mayor utilización de internet muestra 
un mayor rendimiento en las tres pruebas (clúster 3). Esto no necesariamente implica que sea mejor realizar 
actividades lectoras online en desmedro de leer textos impresos, más bien puede revelar diferencia de accesos 
a computadores e información electrónica, lo cual se puede vincular al nivel socioeconómico y cultural de los 
estudiantes y al nivel educacional de los padres. En ese sentido, se procedió a corregir los puntajes controlando 
por nivel socioeconómico y cultural22. 

Figura 12: Rendimiento corregido por NSEC de estudiantes chilenos en PISA según clúster 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos PISA 2009

22 La variable utilizada es la construida por PISA (escs) y que incluye el nivel educacional de los padres. Se separó por quintiles a los 
estudiantes chilenos y se recalculó el puntaje para cada valor plausible.
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Al ejecutar el análisis, lo primero que se explicita es una disminución de la brecha entre los distintos 

clústeres (Figura 12). En efecto, se obtiene que no existen diferencias signifi cativas entre el clúster 1 y 3 en 
lectura y ciencias, lo cual confi rma que la diferencia a favor del clúster 3 estaba asociada a un mayor nivel 
socioeconómico y cultural de los estudiantes que integran este clúster. En matemáticas no hay diferencias 

signifi cativas entre los clústeres 1, 2 y 3. 

Al incorporar en el análisis el gusto por la lectura (ver Figura 13), se observa que el grupo 1 tiene un índice 

sobre la media de Chile (centrada en 0). Por el contrario, el clúster 3 se encuentra bajo la media nacional. Esto 

evidencia que si los estudiantes del clúster 1 tuvieran mayor acceso a computadores y a una conexión de internet, 

obtendrían un mayor puntaje, lo cual les permitiría acercarse al rendimiento del clúster 2 en lectura y ciencias. 

Respecto a matemáticas el análisis parece sugerir que el gusto por lectura infl uiría menos en esta área.

El clúster 2 sigue siendo el que obtiene mejor rendimiento con una diferencia estadísticamente signifi cativa 

en comparación a los demás conglomerados (con excepción de matemáticas donde el gusto por lectura parece 

infl uir menos). En contraste, el clúster 4 sigue siendo el grupo de estudiantes con peor rendimiento. Pese a reducir 

la brecha con los demás clústeres la diferencia sigue siendo estadísticamente signifi cativa en todas las áreas. 

Figura 13: Gusto por la lectura según clúster

 

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos PISA 2009

En síntesis, el análisis por conglomerados permite comprobar la importancia de la lectura como puerta 

de acceso a diversas áreas del conocimiento, demostrando que mientras mayor sea la frecuencia lectora, mejor 

es el rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias. Otro aspecto relevante es la importancia de igualar las 

oportunidades en el sistema educativo chileno. Estudiantes que demuestran mayor interés y gusto por la lectura 

ven afectado su rendimiento por la falta de acceso a medios electrónicos, lo cual en la sociedad de la información 

se presenta como un requisito básico. 
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5.1  Conclusiones, recomendaciones  y propuestas

Los resultados de este estudio señalan que existe un aumento en la selectividad escolar entre los años 2001 

y 2009, lo cual tiene una asociación con la mejora en el rendimiento obtenido por los estudiantes chilenos en la 

prueba PISA de lectura. Una forma rápida y efectiva de mejorar los resultados es seleccionando alumnos. Esto 

actúa en contra de la otra vía para mejorar los resultados, que es a través de un proceso educativo que agrega 
valor a los estudiantes, apuntando a la integración e inclusión, al mejoramiento en aspectos pedagógicos y 
curriculares, la focalización de recursos en alumnos en desventaja, que sin duda requieren de más tiempo para 
generar resultados. Esto evidencia el foco de los establecimientos chilenos por obtener resultados, lo cual es 
característico de los sistemas educativos basados en la rendición de cuentas. La LGE prohíbe la selectividad de 
los estudiantes hasta 6° básico y en caso de que esto sea ampliado a la enseñanza secundaria, será un aspecto 
relevante a analizar en futuros estudios.

Otro aspecto que revela este estudio es la fuerte asociación que tiene el nivel socioeconómico y cultural en 
las diferencias de rendimientos de los estudiantes en lectura para ambos años analizados. Ahora, si bien es cierto 
que el nivel socioeconómico ha mejorado en promedio entre los años 2001 y 2009, éste no se encuentra asociado 
a la mejora del rendimiento de los estudiantes chilenos. Más aún, los resultados revelan que la infl uencia de 
este aspecto en los resultados disminuye para el 2009 en comparación con el año 2001. Lo mismo ocurre con el 
nivel educacional de los padres, lo cual hace que estos resultados sean consistentes con el aumento de equidad 
reportado por la OCDE (2010) para Chile. Los sistemas educativos que resaltan por sus niveles de equidad se 
caracterizan por tener bajos niveles de selectividad y en ese sentido extender la prohibición de selección a toda 
la educación primaria y secundaria es una medida recomendada.

Los resultados también evidencian una asociación entre los métodos de aprendizaje y el rendimiento de 
los estudiantes chilenos en lectura, con un aumento en la utilización de la estrategia de memorización entre los 
años 2001 y 2009 – asociada a una mecanización del aprendizaje - que impacta positivamente los resultados (su 
efecto deja de ser negativo y pasa  a no ser signifi cativo). En contraste, los resultados muestran una disminución 
en la estrategia de elaboración que impacta negativamente en los resultados. La estrategia de elaboración dice 
relación con un aprendizaje más analítico y refl exivo en base a lo aprendido con anterioridad situación clave al 
momento de utilizar la lectura como medio para ampliar el conocimiento de acuerdo a lo planteado por Snow 
(2009). Esta situación se da en el contexto del énfasis que han tenido las evaluaciones estandarizadas desde 
inicios de la década pasada y que actualmente sigue en aumento. En ese sentido se hace interesante investigar 
si el incentivo a preparar o ensayar estas evaluaciones está cambiando las estrategias de aprendizaje y cómo 
esto ha afectado el rendimiento de los estudiantes en las diversas áreas.

Otro aspecto relevante es la asociación de la dependencia de los establecimientos a los cuales asisten 
los estudiantes y el rendimiento de éstos.  Es claro que quienes asisten a establecimientos particulares 
subvencionados obtienen en promedio mejores resultados en lectura que los estudiantes que asisten a escuelas 
municipales, así como quienes asisten a escuelas privadas obtienen mejores resultados en promedio que los 

5. Discusión de resultados y conclusiones
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establecimientos particulares subvencionados y municipales. No obstante, los resultados muestran que una 
vez que se ha controlado por nivel socioeconómico y cultural y por nivel educacional de los padres no existen 
diferencias signifi cativas entre las distintas dependencias. Esto hace que políticas como el fi nanciamiento 

compartido sean puestas en entredicho. Si bien representa un mayor aporte por alumno, este no se refl eja en 

el rendimiento de los estudiantes en lectura, sino más bien opera con un elemento segregador, tendiente a 
reunir alumnos de similar condición socioeconómica y cultural en un aula, lo cual es consistente con estudios 
de Valenzuela (2008) y Mizala (2012). Por lo tanto, si una política no está generando benefi cios y tiene efectos 

negativos es recomendable analizar su eliminación.

Los resultados también señalan un mejoramiento en el clima disciplinario entre los años 2001 y 2009, sin 

embargo, la asociación con el rendimiento en lectura disminuye en este período. Lo que hay detrás es que este 

factor mejoró principalmente en escuelas de menor nivel socioeconómico. Una mejora en el clima al interior del 

aula favorece el trabajo de los docentes, así como también es producto de él. Esta situación coincide con las 

mejoras salariales y el aumento del puntaje de los estudiantes que ingresaron a pedagogía a fi nes de la década 

de los ’90 lo cual sugiere un potencial efecto de estas medidas que puede ser indagado en futuros trabajos.

Respecto al retraso escolar (repetición) se obtuvo que disminuyó considerablemente entre los años 2001 

y 2009, no obstante, los resultados indican que esto no afecta la mejora mostrada por Chile en los resultados 

de lectura entre los años 2001 y 200923. Una variable que actúa como proxy de la anterior, son las clases de 

reforzamiento de lenguaje que aumentaron en estos años y que a su vez explican parte importante de la mejora 

obtenida por los estudiantes chilenos. Esto sugiere que las clases de reforzamiento están siendo tomadas por 

los estudiantes antes de concretarse la repitencia, lo cual coincide con la implementación de la Jornada Escolar 

Completa (JEC) en este período. Esto es consistente a lo encontrado por Bellei (2009) en un estudio sobre el 

impacto de la JEC, donde indica que tuvo un efecto positivo en el rendimiento de los estudiantes en lenguaje 

(SIMCE) equivalente a 0,05 a 0,07 desviaciones estándar.

Respecto a las horas dedicadas a las clases de lenguaje, se tiene que estas aumentaron en el período 2001-

2009 y su efecto en el rendimiento de los estudiantes en lectura crece a más del doble en estos años. El mayor 

tiempo de los estudiantes en el aula (por la JEC), puede asociarse a la disminución del porcentaje de estudiantes 

con retraso escolar y a una acción más oportuna con los estudiantes que presentan problemas de rendimiento, 

junto con contribuir a una mejor utilización del tiempo de quienes no tienen las condiciones adecuadas para 

estudiar en casa (dimensión de equidad). La tendencia al aumento de horas en este subsector, debiera verse 

incrementado en futuras versiones de PISA, dadas las últimas políticas implementadas en esa dirección. Resulta 

pertinente indagar cómo esta mayor cantidad de horas afecta a otros subsectores que ven disminuida su carga 

académica y cómo esto impacta en los estudiantes.

Los resultados del análisis de conglomerados confi rmaron la importancia de la lectura como puerta de 

acceso al conocimiento, así como también evidenció la forma en que el nivel socioeconómico y cultural y el 

nivel educacional de los padres, condiciona el acceso de los estudiantes a las tecnologías de la información. 

Políticas como la Red Enlaces deben ser fortalecidas de modo de disminuir la brecha digital entre los estudiantes 

tendiendo a igualar sus oportunidades de aprendizaje.

23 El efecto negativo del retraso escolar se mantiene entre los años 2001 y 2009.
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Existen resultados que no son posibles de asociar a las políticas implementadas durante el período analizado. 

Por ejemplo, el género infl uye en los resultados de los estudiantes (las mujeres tienen mejor rendimiento), no 

obstante, se presenta como un elemento propio de cada estudiante y no modifi cable mediante políticas públicas 
(el género propiamente tal). Con cierta vinculación al género está el mejor rendimiento que obtienen los colegios 

no mixtos. Esto no indica que se deba apuntar precisamente a separar a los estudiantes por sexo, pero sí puede ser 

interesante analizar el efecto que tendría si los docentes generan estrategias que apunten a mujeres y hombres 

al interior del aula de manera de obtener un mejor rendimiento en las áreas donde estos tienen desventaja.

Además de las recomendaciones y propuestas ya indicadas a partir de las conclusiones, las futuras versiones 

de PISA (2012 y 2015) sin duda aportarán evidencia valiosa que diga relación con las políticas públicas en 

educación que se han estado implementando desde el Gobierno de la Presidente Bachelet hasta el Gobierno actual 

del Presidente Piñera. Especial atención requiere la ley SEP que aumenta la subvención en estudiantes vulnerables 

y la beca vocación de profesor que fomenta la entrada de estudiantes con mejores puntajes a pedagogía.
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