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a. Resultados del ERCE 2019

El Laboratorio Latinoamericano de 
Evaluación de la Calidad de la Educación 
de la UNESCO (LLECE) es un espacio de 
colaboración regional de las unidades de 
planificación y evaluación en el que 
participan 18 países de América Latina y 
el Caribe1. EL LLECE cuenta con el Estu-
dio Regional Comparativo y Explicativo 
en su cuarta versión la del 2019 (ERCE 
2019, en adelante) que es el principal 
mecanismo de monitoreo y evaluación 
con el que cuenta la región desde 1997. 
Este es un estudio que congrega el 
mayor número de países de la región en 
torno a una evaluació

Aprendizajes fundamentales del 
nivel primario en la región

Información del ERCE 2019 para 
movilizar la acción urgente y la 
transformación educativa

n común. Es así como la participación en 
los estudios del LLECE permite dar 
seguimiento y reportar los avances del 
ODS 4 de la Agenda 20302. La tradición, 
trabajo cooperativo y acción conjunta en 
este tipo de estudios han permitido 
mantener la medición regional estandari-
zada por décadas, lo que ha posibilitado 
la expansión de los análisis en torno a 
este tipo de fuentes de información y su 
consecuente influencia en el diseño de 
políticas educativas en la mayoría de los 
países de América Latina.
 
El ERCE 2019 es una iniciativa del 
Laboratorio Latinoamericano de Evalua-
ción de la Calidad de la Educación, condu-
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cido por OREALC/UNESCO Santiago, en 
conjunto con sus países miembros. Las 
versiones anteriores del estudio corres-

ponden al PERCE (1997), SERCE (2006) y 
TERCE (2013). Este tipo de mediciones 
comparables entre países son únicas en 
la región latinoamericana, principalmente 
porque toma elementos comunes de los 
distintos países participantes. Los resul-
tados de ERCE 2019 son comparables 
con los resultados de su antecesor, el 
TERCE 2013. Mantener la comparabilidad 
y la periodicidad de los estudios ha sido 
un desafío histórico, ahora el Laboratorio 
cuenta con una línea de base y la idea es 
poder seguir realizando comparaciones.
 
Los estudios del LLECE tienen foco en 
educación primaria, con mediciones 
aplicadas en tercer y sexto grado desde 
hace más de 25 años . Estas evaluacio-
nes generan evidencia para tomar 
acciones a tiempo en beneficio del 
bienestar y aprendizajes de los estudian-
tes. El marco de evaluación del ERCE se 
fundamenta en los currículos nacionales 

compartido por la región como el marco 
para la evaluación. Esta es la base 
conceptual para la construcción de los 
instrumentos del estudio que se enfocan 
en la evaluación de habilidades funda-
mentales como Lectura y Matemática, y 
se complementan con otras áreas como 
Ciencias y Escritura.

El contexto económico y social es impor-
tante a la hora de entender los resulta-
dos y el desempeño de los estudiantes. 
Es así como, los estudios del Laboratorio 
incorporan el estudio de los factores 
asociados al aprendizaje. Recolectando 
información con cuestionarios que son 
aplicados a los docentes, directivos, 
estudiantes y sus familias. La informa-
ción recopilada con los cuestionarios de 
factores asociados permite realizar 
múltiples análisis, en los que se explora 
distintas áreas, en la última edición del 
ERCE 2019 se incorporaron preguntas 
sobre las habilidades socioemocionales 
de lo estudiantes de sexto grado en tres 
ámbitos: empatía, empatía, apertura a la 
diversidad y autorregulación escolar4.

     Resultados de aprendizaje: nivel 
mínimo de desempeño del ODS 4.1

Los resultados del ERCE 2019 proporcio-
nan información amplia que puede 
estudiarse desde distintos enfoques, sin 
embargo, en este apartado se presenta-
rán la definición de niveles de logro y el 
nivel mínimo de competencias, estableci-
do como meta para el logro del ODS 4.1 . 
El ERCE 2019 reporta resultados según 
cuatro niveles de desempeño, ordenando 
los logros de aprendizaje de los estudian-
tes en un continuo de creciente compleji-
dad: los logros de los niveles inferiores 
son la base para los niveles más avanza-
dos (niveles I al IV). Adicionalmente a los 
cuatro niveles de logro del ERCE, desde 
el LLECE se realizó un esfuerzo por 
contar con el equivalente del Nivel 
Mínimo de Competencias (MPL, por sus 
siglas en inglés), establecido en la 
Agenda 2030 para el monitoreo de la 
meta 4.1 . 
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Por lo tanto, el nuevo mínimo de compe-
tencia llevado a niveles de aprendizaje 
ERCE 2019 significa que son los estu-
diantes sobre el nivel 2 para tercer grado 
y sobre el nivel III para sexto grado. 
Analizando el promedio regional se 
puede observar que, en el caso de Lectu-
ra tercero el 44,3 % de los estudiantes 
no alcanzan el nivel mínimo de compe-
tencias y el 55,7 % de los estudiantes se 
encuentran situados sobre este nivel. La 
situación en sexto grado es un poco más 
compleja, debido a que 68,8 % de los 
estudiantes no alcanzan este nivel 
mínimo de competencias y tan solo el 
31,2 % sí lo hacen (ver Figura 1). 

Figura 1: Niveles de logro en Lectura y su equivalencia 
en el nivel mínimo de desempeño

Fuente: Elaboración propia con base en el ERCE 2019, 
UNESCO

Situación similar se presenta en Matemá-
tica. Los datos del ERCE 2019 muestran 
que un 47,7 % de los estudiantes de 
tercer grado no alcanzan ese nivel 
mínimo de competencias comparado con 
el 52,3 % que sí lo hacen. Analizando el 
promedio regional, probablemente el 
dato de Matemática sexto es uno de los 
más alarmantes, debido a que el 82,6 % 
de los estudiantes no alcanzan el nivel 
mínimo de competencias y tan solo el 
17,4% sí lo hacen (ver Figura 2). Es decir, 
no son capaces de resolver problemas 
que requieren interpretar información en 

diversos formatos incluyendo tablas y 
gráficos, realizar dos o más operaciones 
aritméticas o estimar áreas y perímetro 
en figuras. 

Figura 2: Niveles de logro en Matemática y su equivalen-
cia en el nivel mínimo de desempeño

Fuente: Elaboración propia con base en el ERCE 2019, 
UNESCO

Quedan menos de diez años para repor-
tar las metas de la Agenda 2030 y en la 
más de la mitad de la población estudian-
til en tercer y sexto grado que no alcan-
zan las competencias mínimas .  Más allá 
de los resultados, para efectos del 
monitoreo de la Agenda 2030, implica 
que en la región, en promedio, no alcan-
zaría la meta fijada y la gran mayoría de 
estudiantes se están quedando atrás; 
esto tomando en cuenta únicamente los 
datos del ERCE 2019 que fueron levan-
tados previo a la pandemia y que no 
toman en cuenta los efectos en los 
aprendizajes por el cierre masivo de las 
escuelas durante el año 2020 y 2021. 

     Resultados de aprendizaje: una 
mirada desde el nivel más bajo de 
desempeño

Los resultados más recientes del ERCE 
2019 refuerzan el retrato generalizado 
de bajos desempeños, inequidad y falta 
de acceso a una educación de calidad en 
América Latina y el Caribe. En la región, 
en promedio, casi la mitad de los estu-
diantes se localizan en el nivel de más 
bajo desempeño en matemática sexto. 
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Se requiere una mayor y mejor inver-
sión en educación para promover 
capacidades y la acción para sistemas 
educativos equitativos, inclusivos y de 
calidad para todos.

En 13 de los 16 países que participa-
ron en el ERCE 2019 más de la mitad 
de los estudiantes que tienen bajo 
desempeño también son los más 
pobres. En términos generales, que 
una gran proporción de estudiantes de 
un nivel socioeconómico también se 
agrupan en un mismo nivel de desem-
peño, evidencia el desafío de inequi-
dad que persiste en la región y que se 
reproduce en los sistemas educativos.

La proporción de estudiantes más 
pobres en el nivel más bajo de desem-
peño puede llegar a ser hasta seis 
veces más elevada que la del porcen-
taje reportado por los estudiantes más 
ricos. Es decir, este cuadro muestra 
que los estudiantes de la región que 
provienen de niveles socioeconómicos 
más aventajados son menos propensos 
a agruparse en niveles de desempeño 
más bajos (ver Gráfico 1).

Al analizar la proporción de estudian-
tes en el nivel más bajo de desempeño 
entre 2013 y 2019, se pueden eviden-
ciar algunos avances en Matemática 
sexto. Sin embargo, la reducción de 
este porcentaje no supera los 10 
puntos porcentuales en la mayoría de 
los países. Perú es el país que logró 
realizar la reducción más importante 
del porcentaje de estudiantes agrupa-
dos en el nivel más bajo de desempe-
ño, pasando de 38% a 25% (ver Gráfico 
1). Esto también es reflejo del buen 
desempeño del país entre las medicio-
nes. Junto a reducir el porcentaje de 
estudiantes en el nivel más bajo de 
desempeño, otro desafío de los países 
es sostener esos cambios o mejorar a 
través del tiempo.

Gráfico 1: Porcentaje de estudiantes en el nivel de más 
bajo de desempeño por estatus socioeconómico (quintil 
1 y 5), ERCE 2019

Fuente: Elaboración propia con base en el ERCE 2019, 
UNESCO
Nota: Los países se encuentran ordenados de mayor a 
menor según el porcentaje de estudiantes que se 
colocaron en el nivel I y que se agrupan en el quintil 1. 

Argentina y Guatemala son los dos 
únicos países donde el porcentaje de 
estudiantes agrupados en el nivel I 
superó el reportado en la medición de 
2013. Sostener un ritmo de mejora entre 
evaluaciones de aprendizaje, aunque sea 
una meta deseada, no siempre es lo más 
sencillo de lograr. Cuando los sistemas 
educativos presentan problemas estruc-
turales y el logro de ciertas metas puede 
verse comprometido. En Guatemala, 
entre 2013 y 2019, el porcentaje de 
estudiantes agrupados en el nivel más 
bajo de desempeño pasó de 56 % a 66 
%, un incremento de 10 puntos porcen-
tuales en Matemática sexto (ver Gráfico 
2).  Situación similar se presenta en 
otras asignaturas. 

Por otro lado, en Argentina en el año 
2013 se reportaba un 37 % de estudian-
tes agrupados en el nivel más bajo de 
desempeño y para la medición del ERCE 
2019 alcanza el 50 % en Matemática 
sexto. En el caso de Argentina, en las 
otras asignaturas el panorama es similar 
en Lectura y Matemática tercero donde 
este porcentaje aumentó en al menos de 
10 puntos porcentuales.



Página 05

Gráfico 2: Porcentaje de estudiantes en el nivel de más 
bajo desempeño en Matemática sexto, comparación 
entre TERCE 2013 y ERCE 2019.

Fuente: Elaboración propia con base en el ERCE 2019, 
UNESCO  
Nota: En el gráfico se presentan únicamente los países 
que tienen una brecha del porcentaje de estudiantes en 
el nivel más bajo de desempeño superior a los cuatro 
puntos porcentuales.  

Tener a más de la mitad de los estudian-
tes de la región agrupados en el nivel 
más bajo de desempeño es un desafío 
enorme para las políticas educativas8. En 
el caso de Lectura, esto significa que casi 
la mitad de los estudiantes no tiene las 
habilidades lectoras básicas. Como era de 
esperarse, un porcentaje aún más eleva-
do de alumnos de la región no logró las 
competencias matemáticas básicas.

Movilizar a los estudiantes suena una 
tarea casi obvia para los sistemas educa-
tivos, sin embargo, no solo basta con 
hacer referencia al promedio de los 
estudiantes y focalizarse en incrementos 
que pueden ocultar otras realidades 
dentro de los países. Cuando se analiza la 
proporción de estudiantes con bajo 
desempeño, es necesario movilizar a 
todos los estudiantes hacia niveles de 
desempeño más altos, con esfuerzos 
más sustantivos en los más bajos para 
movilizar con criterios de equidad. La alta 
proporción de estudiantes en el nivel 
más bajo de desempeño representa un 
llamado de atención para varios de los 
sistemas educativos, más aún cuando 
estos resultados reflejan una situación 
previa a la pandemia. Así como se espe-
ran potenciales pérdidas de aprendizaje 
en los estudiantes, es probable que este 
porcentaje tienda a ser más elevado.

      b. Principales factores asociados
 al logro de aprendizajes

 Asistencia a educación preescolar

Los hallazgos del ERCE 2019 son conse-
cuentes con lo establecido por la litera-
tura internacional9, en cuanto a la 
asistencia a educación preescolar y el 
efecto positivo que tiene sobre el logro 
de aprendizajes en primaria10. Al compa-
rar los resultados entre los estudiantes 
que asistieron a preescolar y los que no 
tuvieron esa posibilidad, se observa a 
nivel regional una diferencia promedio 
de 28 puntos entre los estudiantes, sin 
embargo, con importantes diferencias 
entre los países (ver Gráfico 3). En 
países como Argentina, Brasil, Costa 
Rica, Cuba, México, Panamá, Perú y 
Uruguay se observan efectos positivos 
incluso después de considerar el nivel 
socioeconómico de los estudiantes. Para 
efectos del artículo solo se presentan los 
resultados de lectura en tercer grado, sin 
embargo, similares resultados pueden 
ser apreciar en otras áreas y grados11.

La literatura previa indica que, si bien se 
pueden esperar retornos positivos de la 
asistencia a educación preescolar entre 
los estudiantes, esta es condicional a la 
calidad de la provisión de estos progra-
mas . Aun cuando la cobertura de educa-
ción inicial es alta, los pocos estudiantes 
que no acceden a ella tienen resultados 
desfavorables en el ERCE 2019.

Gráfico 3: Asistencia a educación inicial, resultados en 
Lectura tercer grado

Fuente: Elaboración propia con base en el ERCE 2019, 
UNESCO.
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Repitencia
 
Según el ERCE 2019, la repetición de 
grado, que constituye el mecanismo por 
excelencia de remediación de los rezagos 
en el aprendizaje, es la variable que 
tendría mayor asociación negativa en el 
logro académico en todos los países, 
grados y disciplinas evaluados. Después 
del nivel socioeconómico, la repetición es 
la variable que tiene la relación más 
robusta con el logro de aprendizaje. Tal 
como se aprecia en Gráfico 4, la magnitud 
de la asociación negativa con el logro 
académico tiende a disminuir cuando se 
considera la influencia del nivel socioeco-
nómico del estudiante.

Es plausible que esta situación ocurra 
porque los estudiantes de menor nivel 
socioeconómico son más propensos a 
repetir un grado, debido a una posible 
ausencia de apoyos académicos en la 
escuela que logren compensar las desven-
tajas de origen. Un estudiante que ha 
repetido algún grado obtiene entre 91 y 
23 puntos menos de desempeño académi-
co comparado con uno que nunca ha 
repetido, dependiendo del grado, discipli-
na y país, una vez considerada la influen-
cia del nivel socioeconómico.

Gráfico 4: Brecha en puntaje en Matemática sexto entre 
los que repiten y los que nunca lo hacen

Fuente: Elaboración propia con base en el ERCE 2019, 
UNESCO.

Dadas las características de la repetición 
de grado, es indispensable buscar fórmu-
las preventivas para evitar el rezago y 
dejar la repetición como último recurso en 

situaciones excepcionales. Esto plantea 
la necesidad de políticas que provean un 
apoyo integral a las familias y en particu-
lar a los niños que presentan dificultades 
de aprendizaje, de manera que puedan 
hacer frente a los problemas que los 
llevan a repetir de curso. En tal sentido, 
se recomienda diseñar y probar progra-
mas y dispositivos de apoyo académico 
para estudiantes rezagados, los cuales 
deberían: enfocarse en disciplinas espe-
cíficas; estar al servicio de escuelas y 
docentes; definir un horizonte temporal 
para conseguir sus objetivos; y estable-
cer sistemas de evaluación continua de 
los estudiantes, de los materiales y de la 
implementación de manera de establecer 
estrategias remediales basadas en 
evidencia.

Nivel socioeconómico de los 
estudiantes
 
Uno de los objetivos más grandes y a 
largo plazo de las agendas internaciona-
les, así como de la Agenda 2030, es que 
los sistemas educativos sean más equi-
tativos y tengan la posibilidad de com-
pensar las desigualdades sociales de las 
poblaciones y, ante todo, que se evite 
reproducir las desigualdades estructura-
les, especialmente presentes en los 
países de América Latina y el Caribe. Es 
así como, el LLECE siempre ha estado 
interesado en explorar las brechas de 
logro de aprendizaje mediadas por el 
nivel socioeconómico y otras variables, 
como ruralidad, tipo de establecimiento, 
condición indígena o migrante de los 
estudiantes.

La desigualdad en los resultados de 
aprendizajes es una constante en todos 
los países que participaron del ERCE 
2019, con variantes y ciertos matices. 
Cuando se analizan los resultados dife-
renciados por nivel socioeconómico entre 
cuartiles (ver Gráfico 5), se observa que 
existen países como República Dominica-
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na, Uruguay, Brasil o Panamá donde la 
diferencia entre los estudiantes más 
aventajados económicamente y los 
que menos puede alcanzar una desvia-
ción estándar de 100 puntos (según la 
escala de medición del estudio).

Gráfico 5: Puntaje promedio de los países participan-
tes en el ERCE 2019 en Matemática 3° grado por 
nivel socioeconómico de cuartil I y IV

 

Fuente: Elaboración propia con base en el ERCE 
2019, UNESCO.

     c. Análisis complementarios y que 
se relacionan con la crisis en educa-
ción por la pandemia

Más de 166 millones de estudiantes 
fueron afectados por el cierre de las 
escuelas en América Latina y el Caribe. 
En la mayoría de los países de la región 
mantuvieron cerradas las escuelas por 
más de la mitad de un año académico 
(ver Gráfico 6). Panamá, Honduras, El 
Salvador, Guatemala, República Domi-
nicana y Paraguay, además de presen-
tar los cierres más prolongados13, 
también muestran resultados bajos en 
el estudio ERCE 2019. Uruguay fue el 
primer país de la región que abrió 
paulatinamente las escuelas en el 
primer año de la pandemia, mientraas 
que otros países anunciaron un regre-
so voluntario a clases con la evolución 
de esta. En la actualidad, los países de 
la región han retomado la asistencia 
presencial a clases.

Los sistemas educativos pusieron a 
disposición distintas soluciones de 

educación a distancia, pero ningún 
sistema estaba preparado para el apren-
dizaje remoto. Antes de la pandemia, los 
aprendizajes de la región no solo eran 
bajos comparados con otras regiones del 
mundo, también eran desiguales entre 
diferentes grupos de la población estu-
diantil. El cierre prolongado anticipa que 
estos problemas se podrían exacerbar.

Gráfico 6: Distribución de días de instrucción por estatus 
del cierre de las escuelas, marzo 2020 a octubre 2021

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del 
cierre de las escuelas del Informe de Seguimiento de la 
Educación en el Mundo 2021/2.
Nota: La distribución de días de instrucción por tipo de 
cierre y región corresponde a datos recolectados entre 
marzo 2020 – octubre 2021.

Asistir a clases regularmente es clave al 
momento de generar aprendizajes en los 
estudiantes. Los datos del ERCE 2019 
muestran correlaciones entre la asisten-
cia y todas las áreas de aprendizaje. Los 
países que reportan menos ausentismo 
de sus estudiantes tienden a tener 
mejores resultados en Matemática, 
Lectura y Ciencia.

Gráfico 7: Resultados de aprendizaje en el ERCE 2019 y 
porcentaje de días de instrucción sin clases presenciales

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del 
cierre de las escuelas del Informe de Seguimiento de la 
Educación en el Mundo 2021/2.
Nota: La distribución de días de instrucción por tipo de 
cierre y región corresponde a datos recolectados entre 
marzo 2020 – octubre 2021.
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En América Latina, República Dominicana 
y Panamá presentan los resultados más 
bajos en Matemática (325 y 353 respec-
tivamente) y, a su vez tienen los niveles 
más bajos de asistencia (48% y 42%). El 
54% de la variabilidad de los resultados 
académicos de un país se podría explicar 
por el nivel de ausentismo de sus estu-
diantes (ver Gráfico 7). En el contexto de 
la emergencia sanitaria, esto nos 
demuestra lo importante que es la 
asistencia regular a clases para mejorar 
el logro de aprendizaje de los estudian-
tes.  

La no asistencia a clases regulares en un 
contexto de alta desigualdad como el de 
nuestra región puede tener repercusio-
nes en ámbitos académicos y sociales.  
Para los estudiantes que provienen de 
contextos más vulnerables, se estiman 
pérdidas de aprendizaje que equivalen a 
un año de escolaridad en Matemática (41 
puntos). Esta pérdida de aprendizajes 
llevará a los estudiantes a un nivel de 
desempeño aún más bajo que el “básico 
de aprendizaje” que reportaba la región 
antes de la pandemia. Los estudiantes 
con aprendizajes bajos incluso tienen 
mayor riesgo de salir anticipadamente 
del sistema educativo, sumado a las 
consecuencias en su desarrollo en el 
futuro. Por esta razón, será muy impor-
tante restablecer las trayectorias de 
aprendizaje de los estudiantes más 
vulnerables, en particular aquellos que 
no han tenido acceso a soluciones de 
aprendizaje a distancia.

El cierre de las escuelas se traduce 
también en la pérdida de interacción 
social entre los estudiantes. La tecnolo-
gía puede contribuir con los procesos de 
aprendizaje, sin embargo, el bienestar 
socioemocional de los estudiantes 
también debe tomarse en cuenta. Incluso 
si se logran aprendizajes durante el 
confinamiento, la falta de interacciones 
sociales en la escuela y sus efectos 
positivos se ven en riesgo.

La crisis de educación que dejó la pande-
mia se logrará superar trabajando en la 
recuperación de aprendizajes. Las 
prioridades inmediatas tras el regreso a 
clases deberán estar centradas en 
contar con infraestructura segura y 
sanitaria, la protección de las trayecto-
rias educativas para evitar y revertir la 
exclusión y la detección y mitigación de 
pérdidas de aprendizaje. Una respuesta 
eficaz exige la adaptación y moderniza-
ción tecnológica de los sistemas de 
gestión educativa y la incorporación de 
las lecciones y capacidades desarrolla-
das para la educación digital. 

     d. Los resultados del ERCE 2019 y 
el nivel de desarrollo de los países

El contexto económico y social es 
importante a la hora de entender los 
resultados y el desempeño de los estu-
diantes. Por lo general, tanto en evalua-
ciones regionales como internacionales, 
países de ingresos altos obtienen mejo-
res puntajes que países de ingresos más 
bajos. Se diferencian dos grupos de 
países con bajos resultados: con ingreso 
bajo la media, como Honduras, El Salva-
dor, Nicaragua, Guatemala, Paraguay, y 
de ingreso sobre la media, como Argenti-
na, Panamá y República Dominicana.
En cuanto a los países con puntajes 
sobre el promedio de la región, también 
se diferencian dos grupos: de bajo 
ingreso como Perú y Ecuador; y de 
ingreso sobre la media, como Brasil, 
Colombia, Costa Rica, México y Uruguay. 
En general, los países con más ingreso 
invierten más en educación. Costa Rica 
es uno de los países que más invierte, 
pese a tener un ingreso más bajo que 
Uruguay. A pesar de ser países con 
ingresos sobre la media, Panamá y 
República Dominicana presentan preocu-
pantes resultados de aprendizaje en el 
ERCE 2019.

La inversión en educación por estudian-
te se contabiliza como la inversión total 
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sobre el PIB o como porcentaje del gasto 
total que realizan los gobiernos. Este es 
un indicador que marca la importancia del 
esfuerzo fiscal en educación. Los países 
de la región con mayor inversión en 
educación son Costa Rica y Brasil, con 
más de 6 % del PIB como gasto de 
educación. Siete países de América 
Latina y el Caribe cuentan con una 
inversión de entre el 4 % y 6 % del PIB. 

Una de las metas de la Agenda 2030 es 
asignar al menos del 4 % al 6 % del 
producto interno bruto (PIB) a educación, 
y al menos del 15% al 20% de los recur-
sos públicos (este último también forma 
parte del indicador global 1.a.2). Por 
ejemplo, los países más pobres tienden a 
tener baja capacidad para movilizar 
recursos internos, pero grandes cohortes 
de niños y, por lo tanto, grandes necesi-
dades de gastar una mayor parte de su 
presupuesto en educación. Por el contra-
rio, los países con mayor cantidad de 
recursos económicos tienden a recaudar 
más recursos internos, pero gastan una 
proporción menor de los presupuestos en 
educación porque las cohortes de niños 
en edad escolar son más pequeñas. Sin 
embargo, uno de cada tres países estaba 
gastando por debajo de ambos puntos de 
referencia (Gráfico 8).

Gráfico 8: Gasto en educación como porcentaje del PIB y 
porcentaje de días de instrucción sin clases presenciales

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del 
cierre de las escuelas del Informe de Seguimiento de la 
Educación en el Mundo 2021/2.
Note: La distribución de días de instrucción por tipo de 
cierre y región corresponde a datos recolectados entre 
marzo 2020 – octubre 2021.

       e. En búsqueda de la integralidad y 
aportes finales

La crisis de educación que deja la pande-
mia se logrará superar trabajando en la 
recuperación y el mejoramiento de los 
aprendizajes. Las prioridades inmediatas 
de los sistemas educativos tendrán que 
enfocarse en la protección de las trayec-
torias educativas para evitar y revertir la 
exclusión educativa, así como enfocarse 
en la detección, mitigación y aceleración 
para recuperar las pérdidas de aprendi-
zaje. Resulta hoy indispensable contar 
con un plan de trabajo en habilidades 
fundamentales junto a uno dse habilida-
des sociemocionales, es decir, trabajar 
por el desarrollo integral y en lograr 
aquel nivel mínimo de desempeño en 
todos los estudiantes sin excepción 
alguna.

Esta propuesta se enfoca en utilizar 
evidencia como base para discutir 
políticas nacionales y respuestas progra-
máticas y las lecciones aprendidas. Este 
diálogo puede tener lugar a nivel nacio-
nal, subnacional y local para orientar a 
los tomadores de decisión y así mejorar 
la asignación de recursos hacia y dentro 
el sector educativo. Además, se deben 
aprovechar las ventajas comparativas en 
incorporar ese diálogo en los procesos 
regionales, especialmente donde los 
países comparten una visión y tienen un 
trabajo previo, como en el caso del 
LLECE. La comparabilidad y periodicidad 
de los estudios será un punto clave al 
momento de tomar decisiones sobre los 
planes de evaluaciones nacionales y 
regionales.

Una respuesta eficaz exige la adapta-
ción y transformación en educación, así 
como la incorporación de las lecciones y 
capacidades desarrolladas durante el 
proceso de la emergencia.  En el media-
no plazo se debe aspirar a consolidar 
modelos de educación que se apoyen en 
herramientas pedagógicas y tecnológi-
cas para la detección temprana de 
pérdidas de aprendizaje y el conocimien-
to de los procesos que suceden el aula y 
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con cada estudiante. La agenda de trans-
formación debe centrarse en garantizar la 
permanencia en la escuela hasta el térmi-
no de la educación secundaria, el desarro-
llo de habilidades básicas, digitales y 
socioemocionales, y la promoción de 
ambientes motivadores y seguros.

En la actualidad, para contar con mejor 
información para decisiones de mejora y 
resolver vacíos de información, es posible 
avanzar mediante el desarrollo de capaci-
dades y procesos a nivel nacional o 
regional, dependiendo del indicador y de 
los datos que se requieran. Sin embargo, 
en el caso de los indicadores de resulta-
dos de aprendizaje, hay una necesidad de 
planificar el camino que se seguirá contri-
buyendo con esfuerzos nacionales y 
regionales como el LLECE. 

En este contexto, a la luz de recientes 
propuestas, los países de Latinoamérica 
debiesen orientar sus acciones en una 
agenda de recuperación de los aprendiza-
jes y también de transformación educati-
va. Esta agenda debe prestar particular 
atención en dejar ir aquello que no ha 
mostrado resultados y reforzando nuevas 
iniciativas. En otras palabras, no basta 
solo con tomar lo que sí funciona, sino que 
también escalar dichas iniciativas y 
también innovar. Al respecto, se requeri-
rán esfuerzos coordinados en las siguien-
tes direcciones:

• Planes para el trabajo de habilidades 
socioemocionales en todos los centros 
escolares. El ERCE 2019 ha avanzado 
en esta dirección levantado y entre-
gando información para sexto grado. 
Los nuevos desafíos que deja la 
pandemia como también el propio 
contexto escolar requerirá mayor 
relevancia, apoyos específicos para los 
docentes y estrategias para el desa-
rrollo de estas habilidades, entendien-
do es un ámbito indispensable para el 
desarrollo integral, aprender a vivir en 
comunidad, como también habilitante 
para el resto de las habilidades.

• Planes de apoyo para lograr compe-
tencias fundamentales en todo 
,estudiante. Pese al esfuerzo regional 
en las décadas pasada, hay poco 
evidencia de iniciativas que funcio-
nan y pueden ser escalables para 
movilizar estudiantes desde niveles 
bajos a mayores niveles de aprendi-
zaje. En esa dirección, necesitamos 
ver iniciativas efectivas de imple-
mentar y escalar en la región desde 
la perspectiva, técnica, de apoyo y 
financiero, lo cual es vital para 
acelerar las oportunidades de apren-
dizaje con el fin de priorizar urgente-
mente la recuperación en un marco 
de transformación educativa con 
estudiantes protagonistas de su 
aprendizaje.

• Trabajar en los niveles nacionales y 
subnacionales con las redes educati-
vas y centros escolares, con el fin de 
que el apoyo sea lo más cerca de la 
sala de clases y con apoyos hacia los 
maestros. La tan esperada recupera-
ción, aceleración de estos y transfor-
mación educativa depende de las 
maestras y maestros, por lo que es 
medular poder direccionar todos los 
esfuerzos en apoyos, construcción de 
capacidades y acción pedagógica con 
propósito, con el fin de avanzar en la 
dirección de aprendizajes significati-
vos, los cuales sean contextualiza-
dos, desafiantes, desafiantes y para 
todos.

• Los desafíos actuales requieren de 
sistemas y dispositivos de evaluación 
más amplios que puedan aportar con 
mayor y mejor información para las 
distintas decisiones de mejora 
educativa en los distintos niveles de 
los sistemas escolares. Estos deman-
dan de distintos componentes y de 
foco en el aporte para la acción 
pedagógica en las aulas de manera 
diagnostica y formativa, con el fin de 
conocer dónde están los estudiantes 
con el fin de que los centros educati-
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vos y equipo de docentes puedan 
orientar los apoyos necesarios de 
manera pertinente y eficaz, con el 
fin de que el objetivo sea movilizar 
niveles de aprendizaje y no las 
calificaciones o notas.

• Los gobiernos y actores sociales 
jugarán un rol clave en el dialogo 
para planes nacionales, subnacio-
nales y locales con consenso social 
y priorización de financiamiento 
con el fin de que dichosesfuerzos 
se puedan realizar de manera 
sostenida.

Finalmente, el Laboratorio LLECE 
cuenta con un portafolio de proyectos 
que brinda un aporte a las políticas 
educativas puesto que entrega infor-
mación valiosa respecto al estado de 
los aprendizajes en la región. La 
pandemia generó un cierre prolongado 
de las escuelas en América Latina y el 
Caribe, generando inevitablemente 
significativas pérdidas en los aprendi-
zajes en la mayoría de la población 
escolarizada de la región. Por ello, es 
importante generar un llamado a la 
acción urgente de todos y cada uno de 
los actores educativos. Esto con el 
propósito de implementar una agenda 
de recuperación y transformación en 
educación, para poder recuperar y 
acelerar oportunidades de aprendiza-
jes a todos los niños, niñas y jóvenes. 
Dicha agenda común será imprescindi-
ble para ser parte de la solución, 
cooperando, priorizando medidas, 
haciendo alianzas y trabajando en 
equipo a lo largo Latinoamérica y el 
Caribe para mejorar y recuperar apren-
dizajes.
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