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Resumen 

El propôsilo de este articulo está centrado on haccr algunas reflexiones sobre la calidad y equidad do Ia 
educación, asi corno sobre ci rcndimicnw de los alumnos on ci aprcndizaje do ]as Ciencias, tomando co-
mo base algunos indicadores do estudios internacionaics. 

Palabras dave: calidad, equidad, dicucia para todos, indicadores dc rendimicuto. 

Abstract 

The purpose of this paper is to provide some thoughts on the quality and equity of education, as well as 
on the performance of the students in learning sciences. Parameters considered in international studies are 
taken into account. 

Key words: equity, quality, science for all, performance parameters. 

Introdncción 

El Proyecto Regional de Educación para Amé-
rica Laitna y el Caribe, (PREALC) aprobado cit 
la Declaración de Ministros de La I-iabana 
(2002) expresa: "Laforrnación cientifica y ,'ec-
noldgica de calidad para lodos as un desa/to 
pendiente va que athi no ha sido incorporada 
de inodo ac/ec:uado en tar/os los niveles educa-
fivos. Ese desaflo as de primera iniporlancia 
c/ada la necesidad de contrihuir a laformación 
c/c ciudadanos coinpetentes que acthen reflexi-
varnente en una sociedad marcada par los re-
Cientes cwnbios en Ciencia y Teenologla 

La expansion de la educaciOn hace que actual-
niente haya tasas mayores de escoiarizaciOn, 
pero exisic la sensación de que aurnenla el fra-
cast) cscolar. En este articulo se pretende hacer 
algunas reflexiones sobre calidad-equidad en la 
cdueación cientifica basada en investigaciones 
y apoyada en los indicadores usados en proyec-
tos internacionales de evaluaciOn de los aprert-
dizajes en Ciencias. Principahnente, se bace re-
ferencia a la educación cientifica en secundaria, 
donde la scnsaciOn de fracaso es mayor, situa-
ciOn que ha conducido a que pueda plantarse to 
que 	seflala 	Gil 	Perez 	(2002): 

esln Ilevando a algunos a preguntarse si 
no nos eslamos equivocando al ilevar e/proce- 

so "democratización" de la enseiianza más 
al/a c/c Ia razonable, obligando a escolarizar a 
jOvenes sin interés a capacidad". 

Calidad y equidad son dos conceptos que van 
unidos y ilnicamente a efectos de sistematizar 
las reflexiones se tratan por separado en este 
trabajo. Posleriormente se analizan los factores 
que inciden en ci mcjoramiento de una educa-
ción con calidad y equidad. 

CuáI es ci significado de calidad 
en educación? 

Todos los sistemas educativos expresan su in-
tendOn de conseguir una educaciOn de calidad, 
pero ,cOmo se define?. segün Marchesi y Mar-
tin (1998): es dificil encontrar un térnzino tan 
extendido y con Ian las de,/iniciones ... no es 
sencillo definir la calidad. Existen rnthltip/es 
aproxünaciones que reflejan ideologlas, con-
cepciones y expectalivas d,ferentes 

Intentar mejorar la calidad de la cnsefianza 
puede referirse a la gestiOn de los recursos, al 
rendimiento acadérnico, a atender a los mCs Ca-
paces, la excelancia 0 a estirnular la competen-
cia entre Centros educativos. 

Un mismo problema educalivo, puede lener (li-
ferentes propuestas de soluciones. La Ley Or-
g/tnca de Calidad de Ia EducaciOn de Espafia 
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(LOCE), en su preámbulo, explicitanente dice: 
ei logro de una Educacidn de Calidad para 

todos, que es ci objetivo esencial de la presente 
Ley ... ... ha sido respondda por parte de secto-
res afectados, los estudiantes, padres, profeso-
res: ... "es posible hahiar de ideologias en edu-
cación al hacer rejLrencia al conjunlo de 
creencias y valores que sostienen una deterini-
nada vision sabre las funciones de la educa-
ciOn y sus relaciones con ci conjunlo de la so-
ciedad" (Marchesi y Martin, 1998). 

Estos autores presentan una estructura de tres 
tipos de ideologias principaies que acttan en el 
ámbito educalivo: liberal, igualitaria y pluralis-
ta. La concepción de educación que tenga ci le-
gislador: servicio püb!ico a privado, bien social 
o individual, asignación de recursos, papel del 
profesorado, etc., determinan unos objetivos y 
muchas veces de forma implicita, una ideologia 
de Ia educación de la que dependerá la calidad. 

La palabra calidad es polisémica y cuando se 
cmplea para calificar un sistema educativo se 
puede estar hablado de conceptos diferentes. Si 
Sc comparte Ia idea de una educación de cali-
dad para todos con ci objetivo dc formar ciuda-
danos capaces de actuar en la sociedad es pa-
sible en una escuela selectiva? Si la calidad 
consiste en alcanzar cxclusivarnente rendimien-
to acaddmico, i,es exigihie formar ciudadanos? 
Si se trata de estirnular la competitividad indi-
vidual, ,es alcanzable un sentido de sohdari-
dad? Cuestiones que en ci fondo responden a 
diferentes significados de la palabra calidad y a 
diferenles ideologIas. 

Calidad e indicadores en la en-
señanza de las ciencias 

Con diferentes formulaciones, se considera que 
la enseñanza de las Ciencias debe contribuir a 
la formación básica de un ciudadano, que Ic 
permita analizar problemas de su contexto rela-
cionados con las Ciencias: alimentaciOn, salud, 
medio ambiente, etc., desarroliar estrategias pa-
ra la resoiución de probiemas, capacidad de 
elaborar criterios personales con ci fin de ej er-
cer derechos y deberes como ciudadano. Estas 
ideas generales se traducen en unos fines para 

La "Enseñanza de Ciencia para todos", con dife-
rentes enunciados segm de donde provenga, 
pero, coincidcntes en el fondo con la "Aifabeti-
zación Cientifica". 

La existencia de diversos condicionantes como 
los recursos asignados por los paises a la edu-
cacihn o las exigencias sociales, hacen necesa-
na la evaluacihn del funcionamiento de los sis-
temas educativos y su cficacia. Conocer las va-
riables que inciden en una educaciOn de cali-
dad, requiere una investigación rigurosa. 

Los proyectos internacionaies de eva] uaci on 
externa, coma ci "Estudio Internacional de 
Tendencias en Maternáticas y Ciencias" 
(T1MSS) (Trends in International Mathematics 
and Science Study) promovido por la Asocia-
ciOn hiternac.ional para la Evaivación del Ren-
dirniento Educativo, o ci "Proyecto Enternacio-
nat para la ProducciOn de Indicadores de Re-
suitados Educativos de los Alurnuos" (PISA), 
(Programme for indicators of Student Achie-
vement,) de la de la OrganizaciOn para la Co-
operación y ci Desarroilo EconOmico (OCDE) 
son de los rnás rigurosos y sus indicadores son 
aceptados para cslablecer comparaciones entre 
los resuttados en diferentes paises (Doménech, 
2003; Gil Escudero, 2001; Rubio, 2003). 

El proyccto TIMSS (1995, 1999 y 2003), parti-
cipando España solamente en ci primero. Se 
puede haccr una reflexiOn sobre unos datos del 
TIMSS, que recoge el cuadro I. 

Se trata de alumnos de 12-14 aflos. En ci cual 
se observa que un 82% de estudiantes espafio-
ies o de otros paises con resultados similares, 
no tendrIan aptitudes para estudiar Ciencias. A 
partir de esto nos preguntamos sino exislen 
otras explicaciones no será que segOn muchos 
profcsores aprender Ciencias cs sOlo para algu-
nos? a que los alumnos percibcn las ciencias 
coma dogmOtica, alejada de su interds?, enton-
ces j,por qué no modificar ci modelo de ense-
flanza-aprendizaje? "La forma de aprender 
ciencias puede influir inOs en ci futuro acadé-
mica personal del alumna que los propios con-
tenidos aprendidos" (Pozo y GOmcz Crespo, 
1998). 
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OPiNION DE LOS PROFESORES DE ENSENANZA SECUNDAR1A SOBRE SUS 
ALUMNOS. 

_______________ 
Porcentaje de alumnos cuya cnseflanza cstã "bastante" o"muy lirnita-
da",segin_sus macstros dehido a: 

Sus 	aptitudes Sus 	distintos Su falta de in- Su 	comporta- 
para 	los 	estu- origenes 	farni- terés mien- 
dios hares 	y socia- 

___________________ les to negativo 

Canada 54 21 46 	1 45 

España 82 17 88 64 

Estados Unidos 48 17 47 36 

Federación de Rusia 77 13 49 18 

Francia 66 21 59 36 

inglaterra 35 13 30 27 

Noruega 67 16 39 29 

72 37 1 	69 58 

Cuadro 1: Thrcorestudio Interrncional sobre Maternáticas y Ciencias (1994-1995). 

El proyecto NSA, tiene entre sus objetivos me-
jorar la información internacional sobre los re-
sultados educativos de los alunmos, proponien-
do a los paises puntos de referencia y actuali-
zaciones periódicas sobre cómo rinden los es-
tudiantes en rclacián con dichas pautas de refe-
rencia. El estudio lievado a cabo por primera 
vez en ci año 2000 en el cual participaron 32 
paises, 28 de ellos miembros de la OCDE, 
otros 13 paises lo reaiizaron en el 2002. Evaiuó 
las capacidades lectoras, malemáticas y cienti-
ficas de los alumnos de 15 aflos. En caso de las 
Ciencias ci proyecto define la capacidad cienti-
flea como: "La capacidad de emplear el cono-
cirniento cientijico para identificar preguntas y 
obtener conclusiones a part ir de pruebas, con 
elfin de comprender y ayudar a tornar decisio-
nes acerca del nundo natural y de los cambios 
que la actividad hurnana produce en él ". Des-
taca como aspecto importante de Ia formaciOn 
eicntIfica considerada como un objelivo dave 
de la educación de todos los estudiantes a los 

15 aflos, continien después, aprendie.ndo o no 
ciencias. 

Esiablece tres grandes dirnensiones a evaluar: 
los procesos o destrezas cientificas, los concep-
los y contenidos, y ci contexto. 

El mierés del proyecto NSA no eslá en corn-
probar silos estudiantes pueden realizar inves-
tigaciones cientificas por Si mismos, sino en 
conocer Si SU experiencia escolar ha tenido co-
mo resultado un entendiniiento de los procesos 
cientIficos y ha capacidad de aplicar los concep-
tos que les permitan tomar decisiones acerca 
del mundo natural y de los carnbios producidos 
en él por ha actividad hurnana. 

El impaclo de los resultados ha sido grande en 
muchos paises y las reflexiones que presenta-
mos sobre los resultados que da ci inforine de 
este proyecto, aunque se liinite a hacerlo sobre 
los datos españoles pueden ser vá]idas para 
otros paises. El cuadro 2 muestra ci rango de 
posiciories coda pals en la escala de Ciencias 
dcl proyecto PISA. 
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p.a_ 	L'... -:,te, 	en 	I..  

Paifl 

-I 	posAllll 

3 .1 
Scrirrc 	L!n,cc' 3 7 

4 
4 a 
4 C 

iii 8 10 
9 12 
9 13 

Rofrub5 	Chc.cj 10 13 
Fraricin 13 18 
'4cr. ricri 13 18 
F,1.r.cJcr,. 	'Ja 11 21 

13 21 
14 20 
13 21 

svizu 
 

1 3 21 
EspaAa 16 22 

19 
19 25 

Ui. 	t,rcri 21 25 
22 25 
20 25 

Greca 25 29 
28 25 

Leio,.ia 25 29 
26 29 
30 30 
31 31 

Brasit 32 32 

Cuadro 2: Resultados por palses (FISA 2000). 

Japón y Corea mostraron los rendimientos más 
altos en la escala de Ciencias. En competencia 
centifica los estudiantes de Espafla se sitóan 
entre ci lugar 16 y 22. Resultados que tonlados 
aisladamente pueden indicar cifras no desea-
das, pero exislen otros indicadores que pueden 
influir en ci rendiniiento. 

Uno de ello es considerar ci gasto pibhco en 
educación como porcentaje del NB. Tiana, 
(2003) en un trahajo sobre utihzación de Ins 
indicadores del P]SA, analiza ci supuesto rc-
traso de los estudiantes espafloies, piantcándosc 
Si los resultados son tan preocupardcs. Uliliza 
ci P113 espa0oi y pondera las puntuacioncs para 
chrninar ci efecto de ese factor. Los resuitados 
espanoles se sitian en tonic a la media de la 
OCDE y en seplimo lugar entre los 14 paises 

de la Unián Europea analizados. Por lo tanto, si 
se tiene en cuenta ci desarrollo económico, Es-
pafia ocupa on iugar intermedio. 

Otro indicador cconOmico pucdc ser ci gasto 
por alumno que un pals invierte en la educa-
ción. Braslavsky y Cosse (2003), han estudiado 
la relacián con las compctcncias de Ciencias 
(cuadro 3) donde se observa a Espafia situada 
en un término medio. En general, no parece 
cxistir dernasiada correspondencia entre estos 
factorcs, ya quc en aiguncs paises con sirnilares 
gastos por alumno, obticncn mejores resulta-
dos, p.c. Corea y Finlandia; mientras que otros 
coino Portugal c Ilalia obtienen logros rnás ba-
jos. 
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GASTO POR ALUMNO(1) Y COMPETENCA EN C!ENCIAS(2) 

i:f 	If 
c ••GASTO!ALUMNO •—-- -cOr.P EN CiENGAS —'UneaI_(COMP EN CIENCIAS) 

Cccricenta de coec6rD:O.O9 
Promedo de Ens. PImara y Secund-ada en dô;ares ?PP / (2) Ditorencta aon a media 

'-Ler1ea: Gasto por alumna: OECD2-DDE. / Campeterc en Ciericias. OECD 2001a 
Cab.: Lois eutores 

Cuadro 3: Relación gasto por aurnno y competencia obtenida (Braslavky y Cosse 2003). 

Otro indicador interesante de analizar es la co-
municación y el nivel de educación de los pa-
dres. El informe PISA señala que el fivel de 
la educación de los padres y un mayor nivel de 
comnunicacidn social v cultural enire padres e 
hUos es/an asociados con un mejor rendimien-
to de los estudianics ", y aflade: 'No abs/ante, 
cuando el resfo de los factores del entomb J27-
mi/jar son iguales, coda aFio adicionai de edu-
cacidn de los padres añade al menos. 4,7 pun-
/os a b.c puntuaciones de los estudiantes 
Tiana en el trabajo citado, utiliza en este Senti-
do ci indicador que recoge ci porcentaje de p0-

hlaci6n adulta que ha finalizado IE Educación 
Secundaria Superior que pubiica Ia OCDE 
(cuadro 4). Estos factores tenderán a corregirse 
en ci furnro, pero en ci momento presente los 
padres de los estudiantes espthoies de 15 aflos, 
examinados por PISA, tienen un nivel de estu-
dios inferior a los de ]a mayorIa de los paises 
europeos. 

Pals 

Porcentaje de poblacibn 

Padres entre 25 a 64 aflos 
con estudios secundarios 

superiores 

Aleinania 81 

Bélgica 57 

Dinatnarca 80 

España 35 

Finlandia 72 

Francia 62 

Italia 42 

al 21 

Cuadro 4: Estudic Superiores de los padres. Simpliticado de ha- 
ta (2003). 

Otro dato de interés es ci alto porcentaje de es-
tudiantes que muestran actitudes negativas 
hacia ci aprendizaje. En Ia inayoria de los pal-
ses, mhs de la cuarta parte de los estudiantcs 
dicen que la escuela es un lugar al que no quie-
ren ir. 
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Qué significa equidad? cación que es "la no escoiarización". Existe, 
todavia, un nOniero elevado de jOvenes que no 
están incluidos en el sistema educativo y con 
estirnaciones de .ir en aumento (cuadro 5). 

La extension de Ia educación obligatoria en la 
rnayorIa de los paises, puede hacer pensar que 
se ha corregido la maxima desigualdaci en cdu- 

6- II aflos 12- 17 años 

ANO varones mujeres varones mujcres 

1995 60 85 133 151 

2000 1 	66 86 	- 157 167 

Cuadro 5: EstimaciOn de jôvenes no escolarados en el rnundo (en millones). 
Informs MundaI Educación UNESCO (1998). 

En America Latina si bien la tasa de escolari-
zacidn ha alcanzado prOcticamente a la totali-
dad de Ia pobiacidn de primaria y ha aumenta-
do sensibiemente en Ia secundaria, ci abandono 
de los estudios es elevado. En varios paises de 
la region rnás del 20% de los niOos que ingro-
san en la escucia no Ilegan al sexto grado (Pro-
yecto Regional de EducaciOn para America La-
tina y El Caribe PREALC, UNESCO -2002): 
'En lo que (lone que ver con In educación, ci 
decil más pobre hone un prornedio de 3,1 años 
de escolaridad, nuen Eras que ci rico fiene un 
promedio ponderado de 11.4 aos de escolari-
dad' (Macedo y Katzkowicz, 2002). 

Con cstos datos se puede lender a utilizar ci 
tén-nino equidad como el de la extension de la 
educaciOn. Por supuesto que, como se ha scña-
lado, la maxima inoquidad es Ia "no escolariza-
ción" y se hace necesario conseguir que todos 
puedan tenor acceso a una educaciOn hásjca. 
Pero al concepto de equidad se Ic puede dar un 
significado mucho más arnpiio. Marchcsi y 
Martin (1998) sea1an que el desarrollo de Ia 
noción de equidad ha conducido a cuatro nive-
les de igualdad: de oporlunidades, en ci acceso, 
en el tratamiento educativo y en los resultados. 

En este di[inio nivol, ci de significado más am-
bicioso, dicen los autores: "no se prelende que 
todos los alumnos obtengan los mismos rosulta-
do, lo cual no es, por otra parte posible, sino que 
las dilerencias que se encueniren entre ellos no 
scan debidas a faclores sociales o culturaics". 
Compartir este significado (IC equidad es la Oni-
ca firma en que la educaciOn puede contrihuir a 
coinpensar las desigu aldades sociales. 

indicadores de equidad 

Las desigualdades en la educaciOn han sido 
ampliamente estudiadas la pregunta central SC 
refiere a si Ia escuela contribuye a disminuir las 
desigualdades sociales o tiende a mantenCr la 
cstructura social. El proyecto PISA da algunas 
claves en las que pueden fundamentarse las es-
trategias para mojorar ci rendimiento de los es-
tudiantes rnás desfavorecidos. En algunos pai-
ses como Austria. Alemania, HungrIa, hay 
grandes diferencias en ci rendiniiento "ontre 
escuelas". Ticndcn a sor aquolias que diversifi-
can a sus estudiantes en diferentes tipos de Es-
coda SCcundaria tempranamente. Los aIunnos 
son seloccionados a los 10-12 años en "bue-
nos" hacia Ia Universidad y "niaios" hacia la 
FormaciOn Profesional. Sc produce inequidad y 
además hajo rendimiento. Dc modo inverso, en 
paises como Finlandia, Noruega o EspaOa, las 
diferencias de rcndimiento se oncuentran prin-
cipaimento "dentro de la escuela". Son paises 
con Escucias Comprensivas con mayor indico 
de equidad. 

Tiana (2003) analiza para los paises de la 
UniOn Euronea los Indices de equidad de los 
resultados PISA, en funciOn del gradiente so-
ciocconOrnico y cultural, que represcnta ci nO-
i-nero de puntos en que varia la calificaciOn de 
los estudiantcs cuando se eleva en una unidad 
su Indice socioeconOrnico y cultural. Cuanto 
monor es ci gradiente calculado mayor es la 
equidad de resultados. El cuadro 6 (Ia Uti valor 
para aigunos paises ouropeos. Espafia se on-
cuentra con resultados muts equitativos, supera- 
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da per Finiandia y al rnisnm nivel de Italia. 
siendo los dernás intermedios. 

Pais Pendiente del gradiente 
sociocconomico y cultural 

Alernania 60 

Bélgica 48 

Dinamarca 42 

España 32 

Finlandia 30 

Francia 47 

Italia 32 

Portugal 40 

Cuadro 6: indice de equidad de los resuRados PISA. Simplificado 

de A. Tiana (2003) 

Como sefiala Tiana (2003), "ci anáiisis del caso 
de Finiandia es especial.mcnte pertinente, pucs 
se trata de un pals con un sistema educativo 
comprensivo, rnuy igualitario y con buenos re-
sultados... El caso de Alernania es exactamcnte 
ci contrarlo, un pals con altos indices de in-
equidad y resultados mediocres". Otros estu-
dios (Brasiavsky y Cosse, 2003) llegan a la 
misma conclusion de que una difercnciación 
temprana produce inequidad sin que significa-
tivalnente mejore ]a calidad. 

Calidad y equidad 

Una de las creencias actuales sobre las causas 
de la mala calidad de la educación es La irnpo-
siciOn de La ensebanza obiigatoria. Se dice que 
"Los esrudiantes de hace 20-30 aos cuando 
ter,ninahan su baclul!er estab an major prepa-
rados". Entonces estudiaban la escueia secun-
dana sOlo un 15-20% de Ia población cscolar, 
siendo estos los rnejores sociatmente y no se 
considcraba a los excluidos (Sanchez, Valeiras, 
y Rivarosa, 2002; Sasson, 2002). 

Acerca del bajo rendimiento de los estudiantes, 
se atribuye a Ia falta de capacidad e interés de 
los estudianics. Se razona que se produce una 
iguaiación per abajo. En d fondo se considera 
que La calidad esté reñida con la equidad. Estu-
dios comparativos de alumnos de diferentes 
palses en Mateniaticas y Ciencias, muestran 

que "los mejores alumnos" de paises con edu-
cación coniprensiva, lienen ci nusmo nivel que 
los (IC escuelas selectivas. En España se dice 
que los alumnos de Ia ESO (Enseñanza Secun-
dana Obligatoria) tienen menor nivel que los 
del antiguo Bachillerato (BLIP), cuando habia 
diversificación a FormaciOn profesional. Un es-
tudio del INCE (1998) pone de manifiesto que 
efectivamente, los alumnos del extinguidc 2° 
de BUP obtenian mejores resultados que los de 
4° de ESO (alumnos de 16 anos); pero los re-
sultados de éstos eran supeniores a los de 2° de 
BLIP y 2°  de FormaciOn Profesional tornados 
conjuntamente. 

Hay una serie de caracteristicas que son fun-
danientaics para acercarse a la valoración de 
calidad y equidad de un sistema educativo. Mu-
nIb, Cerdán y Grañeras (1999) consideran 
corno factores claves de la calidad y cquidad de 
un sistema educativo, Ia iniluencia de rnuy di-
versas variables como son la extensiOn de Ia 
educaciOn, ci tratamiento de la diversidad, la 
autonotnia escolar, el curriculo, la gestión de 
centros, la participación de la coniunidad edu-
cativa, ci profesorado, la cvaluaciOn y Ia inno-
vaciOn e investigaciOn. 

Braslavky y Cosse (2003), señaian que entre 
los faclores que explican la falta de equidad y 
logros de aprendizaje, se pueden proponer al 
menus los siguientes: 

El producto interior brute de cada pals. 

Los patrones de distrihuciOn del ingrcso y 
del crnplco. 

La voluntad poiltica de integrar y de cons-
trujr cohesion social en asociaciOn a la Ca-
pacidad de crcciniicnto y modernización 
económiea. 

El carácter rural o urbano del contexto. 

El carácter pébhco o pnivado de los estable-
cimientos y ci tipo de pohtica de recluta-
Iniento que aplican Los estableciniientos 
privados. 

La estructura de los sisternas educativos, 
más teniprana o niás tardiaincnte diferen-
ciada, en especial a nivel intcrnacional; 
aunque con menos claridad cuando se trata 
de comparar proviricias o estados de una 
misma nación. 
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El ambiente escolar. 

La cantidad de horas de cscolarización en 
asociación con variables de atención fanii-
liar a la vida escolar y con ]a congmencia o 
incongruencia cultural del alumnado y del 
contexto de escolarización. 

El tipo de curriculo en asociación con ci 
grado de autonomla de los establecirnientos 
educativos y con Ia prcparación de los 
mismos para adaplar currIculos flexibles. 

La existencia y la eficacia de las liamadas 
"poilticas cornpcnsatorias" (de desigualda-
des en Ia situación social de los alumnos) 
especialrnente (pero no solo) en las zonas 
rurales doncle la deserción es más alta. 

Las caracterIsticas socio-econOmicas del 
alumnado y ci ambiente cultural de las fa-
milias. 

La inversiOn educativa. 

Las diferentes caracleristicas socio-
econOmicas de los docentes y el grado de 
profesionalizacion. 

El inicio de la escolarizaciOn antes de los 6 
años de edad. 

Co ii c Lu sio n es 

El anâlisis que se han hecho hasta aqul, pueden 
dar diferenies explicaciOn sobre los bajos ren-
diniientos de los alumnos pero destaquemos 
tres indicadores en particular que ponen de 
manitieslo una gran influencia en esta cuestiOn. 

El nivel de La educación de los padres. Por 
cada año adicional (IC su educaciOn se afla-
den 4,7 puntos al rendimiento de los estu-
diantes. Todos los docentes lenemos la 
percepción de que el entorno socio-cultural 
de la familia tienc una gran influencia. 
Ahora, se dispone de un resultado que nos 
seFiala que es un factor fundamental. Claro 
está, que no se puedc hacer que todos los 
padres lengari niveles de secundaria o supe-
rior. La mejoria de los rendimientos, dc'ido 
a este factor, se ira notando lentamente. 

La estructura del sislema educativo, impul-
sando la difcrenciaciOn teruprana "escuela 
selectiva" o más tardiamente diferenciada 
"escuela comprensiva". Parece claro, que 
una difcrenciaciOn temprana, no conduce a 
que la escuela tienda a corregir las des-
igualdades sociales, sino que produce me-
nor equidad y además no conduce a un ma-
yor rendimicnto. 

La calidad de los docentes. Cuando se habla 
de que a mayor nOmero de profesores con 
titulo universitario mejor rendimicnto, se 
expliea que la formación del docente influ-
ye en ci aprendizaje. 

La influencia y la necesidad de invertir re-
cursos y desarroilar una buena gestión de 
los rnismos. Los gobiernos pueden bacer ci 
esfuerzo dc aumentar las inversiones y, le-
gltirnamenle, evaluar los resultados. Sc prc-
tende ver si se avanza, o disminuyen las di-
ferencias sociales y educativas dentro del 
pals. Normalmenle, se quieren obtener re-
sultados que sean comparables a paIses con 
más recursos o con sociedades más igualita-
rias y en ci plazo politico de cuatro aOos. 
Dada la coinplejidad de los procesos educa-
tivos los logros serán lentos 

Sc destacan estos factores como ejemplo de 
que si se actOa sobre ellos se puede rnejorar la 
calidad sin peijuieio de la equidad. Los resulta-
dos del PISA 2003 y del TIMMS 2003, darán 
pautas para seguir comprcndicndo los procesos 
educativos y faeilitarán dabs que indiquen si 
se avanza en los resultados del aprendizaje de 
Ciencias. 

Estamos convcncidos que si se hace un esfuer-
zo econOmico y se atienden algunos aspeclos 
tales corno estirnular la innovación educativa c 
impulsar la formaciOn docente, conjuntamente 
con la dcfinición de escuelas no selectivas que 
atiendan la diversidad mejorara en el futuro la 
calidad del aprendizaje de las Ciencias para to-
dos y con igualdad. 
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