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Abstract 

La acred itac ión de los  doce años de educac ión formal ob l igatoria, ratifi cados así desde la Ley de 

Educación de 2008, es u n  evento que más de l  60% de los  jóvenes U ruguayos no  experi mentan . S i  

la  educac ión es u n  derecho  y un deber de los  c iudadanos;  es  u n  derecho que  no todos gozan, y es 

u n  deber que no  todos cump len .  E l  Estado tam poco ha logrado revert i r  la tendencia, n i  aun con e l  

presupuesto más alto de la  h istoria para la educac ión por n ú mero de  estud iante. 

El p royecto pane l  P ISA 2006 ( P ISA-L 06') encuestó a u na m uestra aleatoria de 351 jóvenes 

q u e  habían s ido eval uados por P ISA cuando en  e l  año 2006 cu rsaban e l  primer  año de  Educac ión 

M ed ia  Superior e n  centros educativos púb l icos de Montevideo y M al donado .  U no de sus  objetivos 

fue describ i r  cuáles eran las caracte rísticas de  q u iénes acred itan la Educación  Med ia  Superior, qué  

factores estructu ral es y q u é  otros eventos de l  cu rso de v ida  contr ibuyen a este logro .  

E l  anál is is  ut i l iza u n  mode lo  de regresión logística estándar para exam inar l o s  efectos 

margi nales q u e  sobre la acred itac ión t ienen el género, la clase social de l  hogar de origen, la 

modal idad de l  bach i l l e rato, el l ugar de residen cia, el rezago educativo, el trabajo du rante el 

estud io, la matern idad y la emancipació n .  La bondad de ut i l izar el pane l  P I SA permite i nc l u i r  u na 

variab le de competenc ia, asociada al dese mpeño académ ico con competencias específicas, como 

lo  es e l  pu ntaje obten ido en  P ISA en e l  pr imer año de  la  Educación  M ed ia Superior .  
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1. Problema de Investigación 

1 .1 )  I ntroducción 

La acu m u lac ión de años de  estud io, y l as trans ic iones entre c ic los educativos, es u n  tema de 

re l evanc ia que contempla m uchas d imens iones de l  i nd iv idu o, de su  entorno y de l  s i stema 
educativo. En  esta perspectiva m u lt id i mensional ,  n i ng u na trans ic ión entre cic los es  tan 

demográficamente densa y cargada de dec is iones, como la trans ic ión que  s ign ifica el egreso (o 

desafi l iac ión )  de la  Educación Med ia Super ior1• Esta trans ic ión,  ya sea por egreso o desafi l iación, 

i m p l ica que e l  i nd iv iduo da por cu lm inado su pasaje por la educación formal ob l igatoria. 

Desde una  perspectiva macro social , las cond iciones en  que se procesa la trans ic ión desde 

la  educación  fo rmal , refleja la eficacia de l  s i stema e d ucativo desarro l lando competencias e n  sus  
estud iantes. Estas competencias se traducen en  los res u ltados en  e l  c ic lo  e d ucativo poste rior 
( Educación Su per ior2) ,  y en  los resu ltados en la trayectoria laboral . 

Desde una perspectiva micro social ,  la  trans ic ión envue lve una  serie de  dec is iones que 
toma e l  i nd ivi duo  antes, d u rante, o l uego de  s u  sal ida de l  s i stema educativo formal ob l igator io .  

Estas decis iones se observan en  varias d imens iones como la permanencia en e l  s istema de 
educación  en  n ive les superiores no  ob l igatorios ( ES) ,  la modal idad de l  centro al que se as iste, la 
carre ra q u e  se escoge, e l  pasaje de ser un estud iante de t iempo comp leto a un trabajador  de 
t iempo comp leto, dec is iones sobre emanc ipac ión ,  conyugal idad, patern idad, migrac ión,  etc . Estas 

dec is iones no se experimentan en forma ais lada s i no  entre lazadas, v incu ladas, secuenc iadas de tal 
forma q u e  u na vez exper imentada alguna de e l las ,  cond ic ionan la exper iencia de las restantes (y 
tam bién el momento en que se viven )  

Esta tesis se  i ntegra a la l ínea de investigación sobre trans ic iones para abordar e l  fenómeno 
de  la f inal i zac ión de la EMS,  cons iderando la experiencia cond icionante de haber  exper imentado 

otros eventos de trans ic ión experimentados .  El anál is is  se real izará con base a los jóvenes 

eval u ados por P ISA 20063, que  en  ese año se encontraban cursando e l  pr imer  año de  EMS en 

centros p úb l icos de M ontevideo y Maldonado .  
Las razones de  haber i n c l u i do  ú n i camente .M ontevideo y M aldonado en  la muestra 

responde a q u e  am bos poseen oferta para la conti n u i dad educativa desde pr imaria hasta la ES lo  
que d isminuye efectos de expectativa o mot ivac ión para cu l m inar e l  E MS; ambos departamentos 
poseen una  p roporc ión i m portante de los jóvenes u ruguayos q u e  hacen más general izab les las 
inferencias . Tam bién se e l im inó la modal idad privada, deb ido a las d ificu ltades para real i zar e l  
segu im iento (de  aqu í  en  más tracking) de sus al umnos, debido a las po l ít icas de  confidencial idad 

de  los  datos personales  q u e  estos centros ap l i can . Para e l  P I SA-L 06' se obtuvieron los datos de los 

al u m nos desde cada uno de  los  centros en  los que  fu eron eval u ados por P ISA, hab iendo mediado 

1 La Educación M edia Superior ( de  aquí en más EMS) refiere al Bachi l l e ratos Tecno lógico ( de  aq u í  en más BT) y al 

Bachi l lerato Diversifi cad o  (de aquí  en más BD). 

2 La Educación Superior (de aqu í  en más ES) refiere a la educación terciaria un iversitaria y no un iversitaria. 

3 En el  año 2000 la Organ ización para la Cooperación y el Desarrol l o  Económico (OCDE), realiza e l  i nforme de l  

Programa I nternacional Para la Evaluac ión d e  Estud iantes (PISA por sus siglas en ingles). Desde entonces ha habido 

c inco ci clos cada tres años. Cada uno de  los c iclos hace énfasis en  u na de  tres áreas: c iencia, matemática y l ectura. 

Uruguay part ic ipa junto con otros países miembros d e  la OCDE e invitados desd e el c ic lo 2003, con énfasis en 

matemática, en 2006 con énfasis en c iencias, en 2009 con énfasis en l ectura, y en 2012 con énfasis en matemática 

nuevamente.  
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una reso l u ción de la  autor idad competente autorizando la real i zac ión de la  encuesta. Aun así, 

varios centr.os educativos negaron el acceso a la informac ión de contacto de sus  ex estud iantes. 

Estas dos dec is iones reducen el  poder de general i zación de  las inferencias. 

Por ú l t imo, la  e lección por BT y BD se deb ió  a q u e  ambas or ientaciones poseen continu idad 
e d ucativa, es dec i r  se puede acceder a p ropuestas en ES, esto introd u ce otra variab l e  
independiente, agregando así más pos ib les exp l i caciones causales .  

1.2) Preguntas de investigación 

Las preguntas q u e  gu ían la tesis toman como referencia los  antecedentes b i b l iográficos existentes 

sobre la estratificac ión social de las trayectorias académicas . Estas son: ¿existen d iferencias en la 

acred itac ión de l  bach i l l e rato por nivel de competencia alcanzado en P ISA d u rante el pr imer año de  
la  E M S? ¿Cómo impacta la acu m u lación de  eventos de  t rans ic ión en  la  acred itac ión de l  

bach i l l erato? ¿Cómo i mpacta la  modal i dad de bach i l l e rato en  la acred itación de l  m ismo?  ¿Hay 
d iferencias de  género significativas en la  acred itac ión d e l  bach i l lerato?  ¿Cuál es el efecto de  la 
variab le tiempo sobre la  acred itac ión? ¿Es e l  hogar de o rigen la  mayor fuente de desigualdad? 
¿Cómo afecta el  rezago a la probab i l idad de acred itar e l  bach i l l e rato? ¿im pacta igual en la 

acreditación de bach i l l e rato e l  trabajo, como evento de  trans ic ión a la adu ltez pú bl ico,  que los 
eventos de trans ic ión p rivados (conyugal idad ,  emanci pac ión, h ijos) ? Observando la acred itación 
por género, ¿qu ién se ve más perj u d icado una vez exper imentado un evento de trans ic ión 
p rivado? 

1.3) Justificación 

En U ruguay existen escasos estud ios que  aborden los eventos q u e  constituyen la trans ic ión entre 

la adolescencia y la adu ltez .  Algunos estud ios  só lo abordan este aspecto en fo rma parcial dentro 
de un conjunto de p reocu paciones más general es; tal fue e l  informe sobre la s ituac ión de la 

ed ucación en U ruguay ( Kaztman & Rodriguez: 2007) hecho con base en la Encuesta Nacional de  

Hogares Amp l iada de  2006. Con  posterio ridad se encuentran otros dos  estud ios cuyo foco de 

p reocu pación es la trans ición: la  Encuesta N acional de  Adolescencia y Juventud de  2008 y e l  
Estud io  Longitud inal de  l o s  jóvenes eval uados por P ISA (2003-2007) .  

La p resente tes i s  con base en P ISA 2006 pretende aportar a la  misma l ínea de investigac ión 

aunque  con un matiz importante dado por e l  aspecto del contexto h istór ico-social . Los jóvenes 
encuestados comenzaron el C ic lo  Bás ico, en e l  mejor  de los casos, en el 2003 o antes; y 
cu lm inaron, en el mejor  de los casos, en e l  2008, después de l  2008, o aun no lo  cu lm inaron. Sus 
experiencias académicas y su  trans ic ión a la  adu ltez ocu rre una vez que  lo  peor  de la cr is is  ha 

pasado, y en e l  momento en que  e l  país inic ia profundos cambios en la matr iz de  bienestar, en 
espec ial en sus po l ít icas socia les y en sus  po l ít icas laborales, todo esto, en e l  marco de  un c ic lo 
económico expans ivo que  l l eva a la  más baja tasa de desempleo que recuerda e l  país en los 
ú lt imos 50 años .  

En re lac ión con los departamentos, M ontevideo y Maldonado según datos de l  Censo 2011, 
concentran el 45% de la pob lac ión nacional . En M ontevideo se censó al 40% de l  total de 
hab itantes de l  territorio nacional, s iendo as í e l  departamento con mayor concentración de  

habitantes; m ientras en  Maldonado se  censó e l  5%, s iendo así e l  te rcer departamento con mayor 
concentrac ión l u ego de Canelones .  Ambos departamentos, Montevideo y Mal donado, concentran 
el 42,52% de la poblac ión menor  de 20 años, de este porcentaje, el 26% t ienen entre 15 y 20 añ os. 
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En materia de  po l ít icas educativas, vale destacar t res reformas para entender  e l  marco en  
e l  q u e  los jóvenes eval uados por P ISA en  2006 cu rsaron EMS4 . La  pr imera refo rma relevante fue  la 
creac ión de  los BT en  1997,  lo cual perm itía la conti n u i dad educativa desde la EMS técnica a la 
ofe rta de ES.  La segu nda refo rma re levante fue la Ley General de  Educación  del  2008, que 
estab lecía como ob l igatoria e l  n ivel de la EMS.  La te rcera reforma rel evante fue la reformu lac ión 
2006, p lan en  e l  cua l  los jóvenes evaluados por  P ISA 2006 cu rsaron E MS, y estab lecía materias 

optativas, eval uaciones semestral es con promoción d i recta s i n  exámenes .  

En  materia de ES,  ha  hab ido dos camb ios importantes que  se re lacionan con la  i nscripc ión .  

En  2009 se extiende la pos ib i l idad de que  estud iantes con previas se inscri ban en la U DE LAR, al 
t iempo q u e  se ha d ivers ificado la oferta en ES con la c reac ión de nuevas carreras . Maldonado por 
su  parte ha  s ido u n  departamento p riv i legiado en  e l  i nter ior en  la medida e n  que protagon izó la  
po l ít ica de descentral ización de  la Formac ión Docente para la Enseñanza M ed ia  a través de la 
creación de l  Centro Regional de Profesores (CERP M aldonado) en 1998, y desde e l  2007 Centro 
U n iversitario Regional Este (CU RE) ,  además cuenta con varias propuestas terciar ias no 
u n ive rs itarias, y varias propuestas terciarias u n ivers itarias y no  u n iversitarias privadas. En  
conc l usión am bos departamentos br indan la pos ib i l i dad de asp i rar y comp letar una trayectoria 
post EMS .  

En re lac ión con  e l  p resu puesto, e l  G rafico 1 da cuenta de la evo l ución de l  porcentaje de de l  

P B I  as ignado a la educación  en los  ú l t imos años .  E l  i ncremento desde e l  per iodo 2006-2011 es de 
más de  1 pu nto porcentual (de l  3,37% en 2006 a l  4,5% e n  2011) ,  esto imp l i ca que e n  2006 e l  gasto 
por al u m no en BT era de $28.511 y en BD de $21.844; m ientras q u e  en 2011 el BT gastaba $50.972 
y e l  BD  $36.994 (AN EP :  2011) .  

En  s íntesis, e l  periodo 2006-2011 ha s ido m uy denso en términos de cam bios sociales, 
laborales, reformas cu rr icu lares, po l ít icas educativas y de asignac ión de recu rsos . A pesar de todos 
estos esfuerzos, e l  porcentaje de los que acred i tan la EMS es del 47%. En  este marco la cohorte 

P ISA 2006 cu rsó, acred itó o desafi l i ó  de la EMS,  i ngresó en el  mercado laboral, se emancipó, logró 

acuerdos conyugales, y tuvieron h ijos .  

Desde una pe rspectiva social , e l  foco de  la tes is  i m porta por la  i nterpelac ión que  supone al 
Estado, como admin istrador de recu rsos, como elaborador  de po l ít i cas educativas, como garantía 
de l  cump l im iento de ob l igaciones, como benefactor fac i l itador  de de rechos . 

Desde una perspectiva soc io lógica, se prueban d ive rsas teorías asociadas a l os logros 

educativos. En algunos casos se contrasta evi denc ia largamente estud iada en el país, como la  
asoc iac ión e ntre el hogar de o rigen y Jos  logros educativos; au nque  la novedad en estos casos es  
introduc i r  la tem poral idad como pos ib le causa exp l i cativa. En otros casos se contrasta evidenc ia 
poco estud iada en e l  U ruguay, como los efectos de la modal idad de l  bach i l l e rato, o los resu ltados 
en P ISA en re lación con la acred itación de la  EMS .  En cualqu ie ra de l os dos casos, l os modelos 
exp l i cat ivos y datos, aportan evidencia emp írica rec iente para u n  tema q ue debate nac ional .  

U na pregu nta perti nente, a l  observar q u e  l a  preocupac ión e s  l a  baja acred itac ión de  l a  
EMS, ser ia: ¿por q u é  estud iar l a  acreditac ión y no l a  desafi l iac ión? La respuesta e s  q u e  hay m uy 
buenos trabajos que  tratan la desafi l iac ión y los eventos de r iesgo e n  la EMS e n  U ruguay 

( Fernández :  2010 y Ríos :  2012) y no m u chos q u e  traten la acred itac ión de la EMS .  Además, asum i r  
q u e  en  ausencia de  los factores q u e  causan la desafi l iación  se  logra la acred itac ión,  e s  asu m i r  q u e  
la causal idad e s  s imétrica, lo  cual rara vez sucede en  c ienc ias sociales (Rag i n :  2008). Por  esto e l  
foco de la tes is  esta puesto en identifi car l o s  factores q u e  contri buyen a l a  acred itac ión .  Porqué  la 
i ntenc ión es aportar al debate e lementos concretos :  ident ificar los mecan ismos que ayu dan a 

4 Para más detalles ver ANEXO 11 
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sortear la brecha de des igualdad .  I dentif icar factores q u e  generan cu rsos de v ida más p ropensos a 

la  acu m u lac ión de  años de  estud io .  

1.4) Objetivos 

El objetivo general de l  t rabajo es descr ib i r  la acred itac ión de l  bach i l l erato, e n  el marco de la  

trans ic ión a la adu ltez, cons iderándolo en  conju nto con los demás eventos de  trans ic ión a la 

ad u ltez, en  un periodo de alta dens i dad demográfica de  los  cursos de  v ida. 
Tres son los objetivos específicos que  defi n i rán  el aná l i s is: 

1- Caracterizar las pr inc i pales variab les asociadas a la acred itac ión de  la EMS .  
2- Observar la magnitud y e l  sent ido  de  las variab les q u e  est ratifican la acred itac ión  de la E MS.  
3- Lograr u n  mode lo exp l i cativo que dé  cuenta de  qu i enes  y porq u e  acred itan e l  bach i l l e rato .  
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2. Marco Teórico 
Este capítu lo  expl icita los marcos conceptua les  bajo los  cua les  se ana l i zan  l as  trayecto rias 

e d ucativas. Tam bién repasa la  trad i ción  teórica desde donde se a bordan las  pr inc ipa les va riab les  
de l  aná l i s i s .  

2.1) Marco Teórico 

Cu rsos de v ida 

En  este marco conceptua l ,  se entiende u n  cu rso de v ida  como u na ser ie de pos ic iones soc ia les  que 

las  personas  ocupan y mod if ican en  e l  t iempo.  La  noc ión de pos ic ión es entend ida como la  

u b icac ión de  u n  i nd iv iduo en  u n  s istema de  expectativas de ro l .  A lgunos  ro les  soc ia les, están 
de l im itado por eventos, q u e  son acontecim ientos voluntar ios o invo l u ntarios q u e  mod ifi can  una  

posic ión soci a l  (por  ejemp lo, ser  padre, ro l  defi n ido por haber experimentado  e l  evento de  la  
patern i dad ) .  

Las pos ic iones soci a l es, las  var iac iones e ntre l o s  d i sti ntos estados y l as  expectativas de  rol, 
a lo  l a rgo del t iempo, se exp l i can en  e l  marco del enfoq u e  de los cu rsos de vida a part i r  de  c inco 

pr inc i p ios fu ndamenta les :  a )  El pr inc ip io  de  lifelong development, como la i nfl uenc ia  de l  paso de l  
t iempo en  los  ro les que una persona asume e n  la estructu ra soci a l .  b )  E l  de  pr inc ip io de  agency, 

como la fo rma en  q u e  los  i nd ivi duos construyen sus  cu rsos de  v ida y tom a n  sus  dec is iones, en  
v i r tud  de l a  i n f l uenc ia  q u e  eje rce l a  h istor ia y c ircunstancias  soc ia les e n  sus  oportun idades y 
dec is iones .  c) E l  pr inc ip io  de time and place, como la i nf luenc ia  de l  t iempo h i stórico y de  los 
l ugares en  la  forma y característ icas de los cursos de v ida . d )  E l  pr inc ip io de l  timing, como la  
i nfl uenc ia  d e l  momento de l a  v ida  e n  l a  que  e l  i nd ivi duo  experimenta u n  evento.  E l  mismo t ipo de 

eventos t iene d iferentes impactos e n  d istintos momentos de la v ida .  e )  E l  pr inc ip io de linked lives, 

como u n a  i nteracc ión i nterdepend iente ent re los ro les  q u e  ocupan l a s  persona  en su v ida ,  y que 

son inf luenc iados por l a s  i nteracc iones con otros .  

Estos pr inc ip ios se a soci a n  a los  efectos de  l a  tempora l i d ad  sobre l a s  pos ic iones soc ia les 
que ocupan los i nd iv iduos d u ra nte su cu rso de vi da .  Por  esto, l a  tempora l i dad  es una va r iab le  

rel evante en  los  estud ios sobre los cu rsos de  vid a .  Los estud ios l o ngitud ina les permiten obse rvar  la  
tempora l i d ad  como fuente de var iac ión pa ra d i st i ntos estados, eventos e i nd iv iduos. Pob la c iones 
q u e  se desgranan  de  u n  evento a otro, pasa ndo  por d iferentes estados .  La tempora l i dad  puede y 

será observada desde dos perspectivas, como age-dependen t donde e l  eje tempora l  como va riab le  
es  l a  edad de  los  i nd iv idu os, ya  q u e  es una  cohorte grado, no cohorte edad ;  y l a  otra perspect iva es  
time-dependent donde  e l  eje tempora l  son los  meses o a ños q u e  transcu rren ,  específicamente 
para una  cohorte que cursaba EMS al momento de la recu perac ión económica post-cr is is 2002. E l  
pane l  P ISA perm ite hacer  a mbos a n á l i s i s .  

Tra ns ic ión a l a  a d u ltez, eventos de tra ns ic ión a la a d u ltez 
E l  tramo desde los 15 a los 25 a ños es un período de l a  vida caracter izado por l a  gran densidad de 
eventos soc io-demográficos que experimentan l as  personas .  Más  específicamente, se corresponde 
con l a  trans i ción a l a  adu ltez (Ca rdozo & l e rvo l ino, 2007) . 

La trad ic ión socio-demográfica ( Neugarte, 1973) def ine d i cho tránsito sobre dos 
d imens iones, l a  v ida  pú b l ica  y l a  v ida p rivada,  donde se exper imentarían c inco eventos 
funda menta les .  En  l a  pr imera se foca l iza la fi na l i zac ión de l a  educac ión fo rma l  y e l  pr imer em pleo 
con e l  que se i ngresa a l  mercado de trabajo.  En  l a  v ida p rivada la  atenc ión está puesta sobre tres 
eventos : la  pr imera sa l i da  de l a  casa paterna (ema nc ipac ión), la conformac ión de  la  pr imera u n ión 
conyugal  (conyuga l idad )  y e l  nacimiento de l  pr imer h ij o  (patern idad ) . 
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Estos eventos i mpactan e ntre e l los, a lgunos cond ic ionan l a s  p roba b i l id ades de ocu rrenc ia  

de otros, generando trayector ias d ife renc ia les .  Es as í  que eventos como e l  i ngreso a l  mercado 
l a bora l ,  l a  emancipación,  l a  conyuga l idad  y l a  tenenc ia de h ijos i nteractúan  entre e l los, (ej : l a  
emanc ipac ión requ ie re u n  trabajo para pagar  los gastos); y a su  vez  todos  estos eventos 

d i sm in uyen la p robab i l i dad  de acu mu l ac ión de a ños de estud io (Cardozo & l e rvo l i no,  2007) .  E l  
t iempo como edad en  e l  q u e  se i n ic ian  l o s  eventos de tra n sic ión y l a  secuenc ia e n  la q u e  estos se 

dan ,  va ría según e l  sexo, el l uga r  de residenc ia y el o rigen soci a l .  Las muje res exper imentan los 
eventos privados a ntes q u e  los va rones; a u nq u e  las mujeres de n ivel socioeconóm ico a lto retrasan 

estos eventos para acumu l a r  a ñ os de  estud io  (Ciganda ,  2008). 

Clase soci a l  y teoría de  l a  reproducc ión 
Un conce pto l a rga mente asoc iado a l  resu ltado educativo rem ite a l  o rigen soc ia l  (Bou rd ieu & 
Passeron :  1964).  Pa ra l a  tes is, e l  origen soc ia l ,  rem ite a c lase socia les, y la postura teórica que  se  
adopta es l a  de  Go ldthorpe, q u ien  entiende c l ase  soc ia l  como colectivos de  i nd iv iduos y fami l i a s  

m a nten iendo c iertas posic iones de  c l ase  a lo  l a rgo de l  t iempo .  
E n  esta perspectiva de  c lase, l o s  a ctores, son  vistos desde  l a  teoría de l a  a cc ión rac iona l .  

Esta acc ión l i bera a l  i nd iv id u o  de l  determi n ismo de  ser  gu iado  por u n  desti no superior .  En  camb io  

le  da  a l  a ctor c ierta pos ib i l i dad ,  y c ierta capac idad, de  actuar  a utónomamente y persegu i r  sus  
prop ias  metas de l  modo q u e  desee, en  las  s ituac iones en  las  que  se encuentre. 

La posic ión de c lase es ana l i zada como u n a  posic ión defin ida  por re lac iones l abora les, más 
específicamente por e l  prestigio del emp leo que d isti ngue a los em pleadores y los auto
emp leadores .  Cada tipo de contrato l abora l  defi ne  la pos ic ión de c lase .  Para las categorías 

ma nua les y no manua les no ca l if icadas, e l  contrato su pone reto rnos específicos y tareas concretas 
s upervisadas  por agentes del emp leador .  Las re lac iones de servic io que  opera n para profes iona les  
y a d m in i strativos t ienen retornos más com p lejos, de  igua l  ma nera la  supervis ión por pa rte de l  

em pleador  es más  d ifíci l .  

La re l a ción e ntre e l  esquema de c l ases soci a l es y l a  educac ión,  l a  esta b i l i dad  e n  l a s  

d iferenc ias  dentro de l  s istema educativo para cada  c lase, es u n o  de los  temas  a bordados por los  
estud ios emp ír icos de  Go l dthorpe. La  brecha en  e l  s i stema educativo por c lase soc i a l  se expl ica 

como una  func ión e ntre l a s  oport u n idades y dec is iones .  En  este esquema,  cada in d ividuo enfrenta 
la dec is ión de conti nua r  estud iando un a ño más, o de ingresar  al mercado l abora l ,  depend iendo de 
las constricc iones q u e  le su ponen l a  c lase soci a l  a la  q u e  pertenece, sus expectativas de movi l idad  
soc ia l  y l a  autova lorac ión de sus  capac idades como estud iante .  

Los tra bajos emp íricos de Go ldthorpe dan cuenta de  las d ife renc ias  e n  la acu m u lac ión de 
a ños de estud io  ut i l i zando su esquema de c l ases, por  esto usar  G o ldthorpe permite hab lar  de 
reproducc ión i ntergenerac iona l  en l a  educac ión . 

Competencias eva l uadas  por  PISA 
La transformac ión de la muestra eva l uada  por P ISA p resenta como una  de sus  ventajas,  poder usar  
l a s  competenc ias eva l uadas  como va ria b le  expl icativa de l a  trans ic ión .  Esto permite su perar  las  
l im itaciones que t iene e l  u so de los años  de esco la r idad  c u rsados (o de  l a  a cred itación)  como 

medida de l  cap ita l  h u mano .  
E l  Programa P I SA, además,  j u stifica su  m a rco teórico y s u s  act iv idades de eva l uac ión en l a  

i dea de "competenc ias  pa ra l a  vida" .  La  i dea  de q u e  se trate de conoci m ientos y hab i l ida des 

vá l idas  y eficaces en  e l  m u n d o  extra-esco lar, a u me nta n e l  i nterés académ ico (y polít ico) por 
eva l ua r  esta pretens ión e n  e l  cu rso de l a  tra n sic ión a l  mercado de tra bajo y a l  i n ic io de la  vida 
fami l i a r  prop ia .  
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P ISA defi ne com petencias "como u n  pr inc1p10 generador  de  acc iones, fundado e n  los  
conocim ientos que  t iene una  persona sobre los recu rsos de una estruct u ra trascendenta l  a l  
s ujeto" (AN E P :  2007, pág .  19 ) .  Las competenc ias  a ntes descri ptas suponen para P I SA l a  eva l uac ión 
de  conocim ientos d iscip l i na rios (conten idos) ,  p rocesos cogn itivos (también l l amadas  capac idades)  
asociados a d istintos contextos y act itudes .  S u pone que estos contextos, procesos, conten i dos y 
actitudes responden a s i tuac iones rea les, y q u e  los resu ltados e n  las  pruebas hab l an  de  la  
capac idad de  i ntegrac ión de los jóvenes en l a  sociedad de l  conoc im iento.  

Cada  c ic lo  P ISA hace énfas is  e n  u n  á rea específica, estas á reas son lectu ra, matemática y 

c iencias;  e l  c ic lo  2006 h izo énfas is  en  c ienc ias. De todos modos, estud ios rea l i zados en  e l  c ic lo 

2006 muestran una gran consistenc ia  e ntre los porcentajes para l as  tres á reas  (AN EP, 2007) .  
La  med ic ión de  l as  competenc ias e n  cada á rea se reporta en l a  fo rma de  una  vari ab le  

contínua5, con  p romed io  500, q u e  se corresponde a l  desempeño medio a l canzado por los  
estud i a ntes de  l a  OECD6. Sobre esta med ida ,  l uego se agrupan los puntajes para "n ive les de 

competenc ias"  con 6 va lores (para Lectu ra ) o 7 va lo res (para Matemática y Cienc ias ) .  E l  n ivel  
"bajo 1", tamb ién  denominado "O", i nforma del  menor desarro l l o  obse rvab l e  de l a  competencia 
para u n  joven de  15 a ños esco la ri zado .  El va lo r  6 es e l  resu ltado más a lto .  

A cont inuac ión se presenta en  el  Cuadro 1 una  esca l a  q u e  descr ibe l as  com petenc ias  para 
cada rango de  p untaje en  matemática . Se dec ide ut i l i zar  esta ta b la ,  porque es l a  misma uti l i zada 

en  (Boado & Fe rnández; 2010),  tomada de l  documento (ANEP;  2005) , lo que  ayuda a compra r  

resu ltados c o n  l o s  a ntecedentes .  Además,  l a  cons istenci a  entre l o s  p untajes de  l a s  tres á reas,  y e l  
hecho de q u e  e l  marco conceptua l  de matemát ica no  c a m b i ó  entre P ISA 2003 y 2006 (AN EP; 2007) 

perm ite rea l i zar  la eq u ipa rac ión .  

6 

5 

4 

3 

2 

o 

Desde 669 
puntos o mas 

Desde 607 a 
668 puntos 

Desde 544 a 
606 puntos 

Desde 482 a 
543 puntos 

Desde 420 a 
481 puntos 

Desde 358 a 
419  puntos 

Menos de 358 

puntos 

Cuadro 1 

Pueden conceptualizar, generalizar y utilizar información basada en sus investigaciones, asl como 
modelizar complejas situaciones-problema. Aplican pensamiento y razonamiento matemático 
avanzado, con dominio de las operaciones matemáticas simbólicas. 
Pueden seleccionar, comparar y evaluar estrategias de resolución de problemas para aplicar en 
problemas complejos. Aplican estrategias usando habilidades de pensamiento y razonamiento 
desarrolladas, con expresiones simbólicas formales. 
Pueden trabajar con eficacia modelos expl ícitos para situaciones complejas que pueden involucrar 
la necesidad de supuestos. Seleccionan e integran diversas representaciones, simbólicas 
relacionándolas con aspectos del mundo real. 
Pueden ejecutar procedimientos claramente descritos, incluso con decisiones secuenciales. 
Seleccionan y aplican estrategias simples de resolución de problemas. 
Pueden interpretar y reconocer situaciones en los contextos de inferencia únicamente directa. 
Logran extraer información relevante únicamente de una sola fuente y con un solo modo de 
representación. 
Pueden responder preguntas que involucren contextos familiares donde este presente toda la 
información relevante y las preguntas se planteen directamente. Realiza procedimientos rutinarios 
según instrucciones directas en situaciones explicitas. 

No hay una descripción precisa. 

Fuente: tomado de ANEP-PISA (2005). 

5 La teoría d e  l a  medición empleada por PISA, denominada Teoría de
. 
la Respuesta a l  Ítem (TRI), es más compleja que  

l o  que  aquí se s intetiza. Puede  consu l tarse con  detal le en (OECD-PISA 2008). 

6 Valor estab lecido en el año 2000 para lectura, en 2003 para Matemáti ca y en 2006 para Cienc ias .  
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Género 

El género es fuente de m uchas desigua ldades  en  l a  estructu ra soc ia l ,  a lgu nos de  estos efectos, en  
re l ación con sus  pares varones son negativos (salar ios) y otros son posit ivos (mayor acceso a l a  ES) .  
Pa ra l a  tes is ,  cons iderando  el m a rco teóri co, l a  d ife renc ia  por género es rel evante tanto para ver la 

d ife rencia  en  la  acumu lac ión de años de estud io, pero ta m bién para observa r e l  impacto de los 
eventos de  trans ic ión en  d i cha  acumu lac ión .  La re lac ión del género y los eventos de trans i c ión se 

reseñaron  en e l  apartado de transición a la  adu ltez, a conti nuac ión  se reseña e l  impacto de l  
género dentro de l  s istema educativo. 

La expans ión de la  matri cu la  femen ina  en  todos los n iveles de l a  ed ucac ión fue una  
rea l i d ad  conqu istada  du ra nte e l  S. XX con l a  pres ión  de n u merosos movim ientos que a bogaban 
por  la  igua l dad  y equ idad  e n  el a cceso a la educac ión como u n  derecho un iversa l (Ra m írez & M i n :  
2001) .  En  U ruguay, e l  crec im iento de l a  matricu l a  femen ina  en  l a  Educac ión Med ia  y e n  l a  
Educac ión Su per ior ha  permit ido i nferir la  existenc ia  de un  n u evo patrón de d ife renc iac ión 
educat iva entre varones y m ujeres .  Las m ujeres t ienden a reprobar  g ra dos con menor  frecuencia 
q u e  los va rones, a tener menor  i nas istenc ia ,  a abandonar  menos, a desafi l i a rse menos y a tener  en 

promedio, más años de educac ión fo rma l  a c u m u lados (Ciganda :  2008; Cardorn, 2009; Boado & 
Fernández, 2010; Bucheli, Cardozo & Fernández, 2012 ) .  

Este patrón de trayector ias e s  cons istente con  l as  expectativas académicas  de varones y 
m ujeres. Las mujeres t ienen más  expectativas e n  torno a l a s  ca rreras académ icas que  los  varones 

( Pokropek & Sikora :  2011) .  Ambos aspectos han s ido seña lados como como una señal  de que las  
i nequ idades hac ia  la  mujer  en e l  s istema educat ivo se han atenuado e i nc luso revert ido ( Pokropek 
& Si kora : 2011) .  

Otra d iferenc ia  h i stóricamente asoc iada a l  género en  e l  s istema educat ivo era e l  t ipo de 

ca rreras que l as  m ujeres escogía n, i nc l i nándose más por  las  c ienc ias  socia les  y h u ma nas .  La razón 
de esto se asoc iaba con l a  lucha por l a  igua l dad  en l a  con q u ista de  los  derechos por la  ed ucac ión 

( Ra m írez & M i n :  2001), aunque  evi dencia  rec iente m uestra q u e  las  m ujeres h a n  emparejado a los  

va rones en  l a  preferencia  por ca rreras asoc iadas  a l as  c ienc ias  mas  d u ra s  ( i ngen iería, computación,  

fís ica ,  matemática, etc)  ( Pokropek & S i kora: 2011) .  

2 .2) Antecedentes 

A cont inuac ión se reseñan  los pr inc ipa les  a ntecedentes que  a portaron  m a rco conceptua l  y 
m etodo lóg ico a la i nvest igac ión .  La acumu lac ión académ ica en  torno a los  temas q u e  trata e l  
a rt ícu lo  es a m p l ia, por  lo  cual  so lo  se reseñan  aque l l os más  vigentes y que  más i nfluyeron o 

a porta ron .  

Acred itación de  bach i l lerato, desigua ldades por hogar de  o rigen  y rezago 
Existen var ios trabajos q u e  analizan la  acred itac ión de l a  Educac ión Med ia Su per ior en  e l  U ruguay, 
así como l a s  ca racte ríst icas de q u ienes acred itan .  A cont i nuac ión se resu me b revemente tres de  
e l los .  

E l  pr imer estud io  que rea l i zó un a n á l is i s  tanto de los  a p rend izajes como de l  perf i l  soc ia l  de  
los  estu d iantes u ruguayos que  comp leta ban el  Bach i l l e rato fue  rea l i zado por u n  equ ipo de l a  
Ofi c ina  de  l a  C E PAL de  Montevideo d i rig ido por Germán Ra ma en  1994 (Ra m a :  1994) . Este estud io  

se enmarca en  una  ser ie  de otros estud ios sobre todo el  s istema educativo e n  U ruguay que  se 
desarro l l a ron  entre 1990 y 1994, so l ic i tados por CODICEN a l a  CEPAL. Se rea l iza ron  pruebas 
estandarizadas en l ectu ra y matemát icas a 1800 estud iantes de  Bach i l lerato de todo e l  pa ís .  J unto 
con las pruebas de competencia ,  se ap l i caba un cuestionario  a uto adm in istrado q u e  recababa 
datos sobre l a  composic ión y n ive l  socioeconómico de l  hoga r de  o rigen, e n  conjunto con otras 
p reguntas o rientadas a obtener op in iones de los  propios jóvenes en  torno a l  s i stema educativo. 
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Tres son los ha l l azgos d i rectamente re l aci onados  con l a  tesis q u e  interesa seña l a r. Pr imero, 
el m uy red uc ido grupo de estud ia ntes q u e  acred ita e l  Bach i l l e rato s igu iendo u n a  trayector ia típico
i dea l :  de todos los q u e  comienzan 3er año, solo un 34,5% de los jóvenes acred ita e l  bach i l l erato 
s i n  p revi aturas .  

Segu ndo, que la  asistenc ia  hasta e l  ú lt imo año de Bach i l l e rato no está corre lac ionada con la  
a d q u is ic ión de  u n  a lto n ivel  de com petenc ias matemát icas y lectoras .  Por  e l  contra rio, un 69% de 

los  jóvenes que cu rsaban e l  ú lt imo a ño de Bach i l l e rato, obtuvieron pu ntajes "deficientes" e 
" insufic ientes" . 

Terce ro, que  a pesar de l a  i mportante se lecc ión soc ia l  y académica obse rvada  en  toda 

cohorte que l lega a l  fi na l  de l  Bach i l l e rato, Rama constató una fue rte estrat ificac ión soc ia l  y un 
sustantivo efecto de los factores o rgan izac iona les .  La pos ic ión económica  de l  hoga r de o rigen, y e l  

n ivel educativo de  l a  madre son los factores que generan mayor brecha en  los  resu ltados de  l as  
pruebas .  Otro grupo de  factores q u e  ayuda  a exp l icar  los  resu ltados en  las  p ruebas, son los  

asoc iados a los  esta b lecim ientos y profesores. Algunos de los  más  rel evantes son e l  t amaño de l a  
matrícu la ,  e l  estado ed i l i c io de  l o s  centros, l a  formac ión de  los  profesores y coord i n ac ión 
académica doce nte. 

En  la l ínea de logra r acuerdos y formu lac iones estrategias q u e  contr ibuya n a la  reso l ución 
de los  p rob lemas  en i nfanc ia  y juventud, e l  Poder Ejecutivo, a través de l  Comité de Coord i nación 
Estratégica de  I nfanc ia  y Adolescenc ia e l abora un docu mento (Cardozo:  2008) como punto de 
p a rt ida  para l a  construcc ión de  la Estrateg ia  N ac iona l  pa ra l a  I nfanc ia  y Adolescencia 2010-2030 
( E N IA) .  

E l  trabajo a n a l i za l a s  pr inc ipa les l íneas de  po l ít ica sobre i nfanc ia  y ado lescenc ia  en  e l  
periodo 1990 - 2008, a l  t iem po que m uestra a lgunos i nd icadores de  cobertura y egreso.  Observa e l  

crec im iento de la  tasa de  cobertura e n  l a  educa ción  med ia  l uego de l  per iodo d i ctator ia l ,  
específicamente entre 1985 y 2003, e l  crec im iento de  l a  tasa de  cobertura entre los 12 y los 17 

años  imp l ico la  i ncorporac ión de  los secto res socioeconómicos med ios  y bajos. Esta s ituac ión  de 

crecim ie nto se detiene  en 2004, momento en  el  q u e  inc luso hay descenso en  las tasas de 

cobertura .  
Así m ismo e n  este periodo, a n ivel d e  po l ít icas, s e  registra e n  Bach i l le rato Diversificado e l  

acuerdo progra mático 1993 q u e  reformu laba  e l  p l an  86', e l  P l an  P i loto (poster ior p l an  96'), l a  
reformu lac ión  2004, y la  reformu lac ión 2006.  En  e l  p lan 96' además la  UTU comienza con su 
Bach i l l e rato Tecnológico y l a  poste r ior rev is ión en e l  TEMS o p l an  2003. En  m ater ia de po l ít icas de 
inc l us ión e l  PAC, e l  P IU y los  FPB .  

En  re lac ión con  e l  desempeño, cons idera n d o  l a s  tasas de  extraedad,  desaf i l i ac ión,  

repet ic ión y rezago, los  bach i l leratos e n  este panorama l ogra n  una a cred itac ión de l  38%, datos 
levemente mejores q u e  al i n ic io de los 90' . Conc l uye q u e  ex iste una a lta inefic ienc ia  interna dentro 
del s istema educativo, q u e  no ha s ido superado pese a las m ú lt ip les n u evas pol ít icas y 
reformu la c iones progra máticas .  

Un apa rtado más sobre los  desempeños, es l a  comparación de U ruguay con la  región  y el  
promed io  de l a  OCDE en  l a  prueba P ISA 2006. Las conc lu s iones a l  respecto seña lan  un  a lto n ivel de 
heterogene idad en los  resu ltados, observando  des igua ldades determ inadas  por las  con d ic iones 

soc ia les, económ icas y cu l tura les  de l  hoga r de o rigen .  
U n  ú lt imo estud io  a c itar es ( Fernández :  2010) sobre ca racteríst icas de l  centro de estud ios 

y e l  desempeño de sus estud i antes. Ut i l i zando l a  base de l  panel  P ISA-L 03', con un mode lo  

jerá rqu ico l i nea l  ( H LM ) , se mode l i zaron los  facto res asoc iados a la  desafi l i ac ión  en  la  EMS.  En  ese 
estudio da  cuenta de las d iferentes y desafi l i a ción seg ú n  va ria b les  asoc iadas al centro de estud io, 
como la moda l i dad  de bach i l l e rato (tecnológico o d iversificado) ,  tamaño de l a  escue la ,  p l an  en  que 
curso c ic lo bás ico y c l ima  educativo de l  centro. 
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En  e l  aná l is is  p resenta u n  mode lo  que identifica e l  "riesgo base" de  exper imenta r l a  
desafi l i ac ión ( Fernández :  2010, pág .  111) .  E l  r iesgo base  es  e l  caso  m á s  p rope nso a experim enta r e l  
evento de l a  desafi l i ac ión de l a  E MS, en  este caso  va rón, o rig ina rio de  c l ase  trabajadora manua l, 

i nactivo l abora lmente y res idente de  M o ntevideo .  Con u n  r iesgo base constante, modifi cando l as  
va r iab les  re lac ionadas  con e l  centro de  estud ios, l a  probab i l i dad  de a lgunos  centros de  
desafi l i a c ión es de 77%, m ientras que  l as  de otros e s  de 25%. 

Las var iab les  asoc iadas al centro educativo, que  más reducen la probab i l i dad  de  
desafi l i ac ión en  l a  EMS para e l  r iesgo base son :  cursar bach i l l e rato tecnológico, e n  u n  centro de  
matrícu l a  pequeña,  h a biendo cursado e l  c i c l o  básico e n  e l  p l an  86' y con  c l ima  motivac iona l  de  

aprend izaje  a lto .  
Los tres estud ios pe rm iten identifi car  prob lemas  y des igua ldades  en  l a  EMS .  Co i nciden en  

l a  baja tasa de acreditac ión de l  bach i l lerato, en  e l  entorno de l  38%.  (Ca rdozo:  2008) además 
d ist ingue a l  rezago, ju nto con l a  extraedad y l a  repetic ión como factores que  cont r ibuyen a l a  

probab i l i dad  de desafi l i ac ión,  y baj an  por ende  la  pro bab i l i dad  de acred itac ión de EMS.  Se observa 

además una segmentac ión por or igen soc ia l  en  la tasa de acred itac ión,  en l a  tasa de desafi l i a ción,  
y e n  los resu ltados de pruebas nac iona les e i nternaciona les .  

De este modo, l a s  desigua l dades e i nequ idades e n  e l  s istema educativo, pers i sten pese a l  

i n cremento en  l a  tasa de cobertura en  l a  educac ión med ia  desde los  90', los  d i st intos cambios de 
p l anes, y l a  extens ión de  l a  ob l igato r iedad de la  EMS.  

Otro aspecto a tener  en cuenta es l a  re lac ión entre el  centro de  estud ios, como va r iab le  

i ndepend iente de l a  a cred itación de la  EMS y los res u ltados académ icos. Al respecto, lo  visto en  
(Ra m a :  1994) sobre los  resu ltados y acred itac ión d iferente según  var iab les de l  esta bleci m iento, se  

pueden asoc iar  con  un  antecedente más reciente, e l  Anuario  Estad ístico de Educac ión 2009. Este 
a ntecedente muestra e l  crecim iento de la m atricu l a  desde el 2000 al 2009, a l l í  se observa u n  
descenso e n  l a  matrícu l a  de l a  enseñanza med ia  genera l ,  a l  t ie m po de un  i n cremento en  l a  

matrícu l a  de enseña nza med i a  técn ica . En  ( Fernández :  2010) se observa el  m i smo efecto, es dec i r, 
como l as  va r iab les  asoc iadas  a l  centro de estud io  mod if ican l as  p robab i l i dades de  desafi l i ac ión .  

Pa ra cu lm inar, e l  m a rco en  e l  que  se desarro l l an  los  estud ios, muestra l a  importa nc ia  en  la  
agenda  nac iona l  de l a  EMS, pa rt icu la rmente en (Cardozo :  2008) se observa además un  

reconocimiento desde l as  au to ridades nac iona les  de  u n a  s ituac ión crít ica para l a  EMS .  

Estud ios P I SA-L 

Los P I SA-L son u n  t ipo de estud io  longitud ina l ,  que  transforma una  muestra de  jóvenes eva l uados 
por  a lgún  c ic lo  de  P ISA en  u n  pane l .  A n ivel i nternaciona l  e l  P ISA Gobern ing Bu reau  contemp lo  que 
e l  c i c lo  P ISA 2003 pud iera ser transforma rse en  longitud ina l .  Esta idea no prospero deb ido a l as  
d iferentes po lít icas sobre e l  resguardo de los  datos persona les  e n  cada uno  de los  pa íses 
pa rt ic ipa ntes de la  prueba .  De todos modos a lgunos pa íses como Austra l ia ,  Canadá,  U ruguay, 
D inamarca y Su iza tuvieron o ya habían ten ido a lguna  experienc ia  de este est i lo  con a lgún  c iclo 
P ISA. 

En re l ación con los P ISA-L i nternac iona l , es de resa ltar  e l  proyecto de D inamarca 

desarro l l ado  por e l  I n stituto Danés de  I nvestigación sobre el  Gob ierno, e l  I n stituto Nac iona l  de 

Dinamarca para la  i nvestigac ión soc ia l ,  l a  U n ivers idad  de  Aa l borg y la  U n ivers idad Danesa de 
Educació n .  Con l a  base P ISA 2000 de  4451 estud iantes y l a  i nco rpora ron  a una muestra mayor de 

nacidos entre 1983 y 1984, estud ia ron  entre otras cosas, e l  fenómeno de  la  tra ns ic ión a l a  adu ltez. 
Este proyecto TREE o Trans it ion from Ed ucat ion to Employment, es uno más de  otros P ISA

L internac iona les .  Pero es uno  de los pr imeros en incorporar nuevos formatos en la m oda l i dad  de 
ap l icac ión de  encuesta para las  s i tuac iones en  q ue un  caso está cercano  a rechazar  la  pa rt ic ipac ión 
de l  estud io. Contemp la  ap l i car  l a  encuesta e n  moda l i dad  telefón ica ,  envi a r  e l  formu l a rio  por 
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correo, o ut i l iza r u n  form u la rio más red u cido  como est rategia  para reduc i r  l a  mortandad de l  pane l  

(de  a q u í  en  más  attrit ion )  por rechazo de  l a  encuesta . 
En  U ruguay e l  proyecto desarro l l ado por  G ru po de  I nvestigac ión Trans ic ión Educac ión

Trabajo (TET) de  la Facu l tad de C ienc ias  Soc ia les- U D E LAR  es e l  a ntecedente más  c laro .  Pa ra esto 
encuestaron una  sub-muestra nac iona l  de 2201 jóvenes extra ídos de l a  m uestra nac iona l  de 
jóvenes eva l uados  por P ISA en  2003.  

La i nvestigac ión da cuenta de l  perf i l  de acred itac ión de l  c ic lo bás ico, los bach i l l e ratos, la  

i nscr ipc ión e n  l a  educac ión su per ior  y los mecan ismos de  acceso a l  empleo .  Desde e l  p u nto de  

vista metodológ ico el  P ISA-L 03' es e l  a ntecedente más  i mportante para e l  P I SA-L 06'. 

Eventos de trans ic ión  a la a d u ltez, des igua ldades de género, hogar d e  origen y l ugar de residenc ia  

Los  eventos de tra ns ic ión a l a  a d u ltez están muy l igados con l as  des igua ldades de género, bajo e l  
e ntendido que  el  i m pacto de a l gunos  eventos en  varones y mujeres  es d ist into.  A su vez  también 
se constata d ife renc ia  por lugar de resi denci a .  Con estos entend idos son dos los estud ios a los q u e  
se hace referenc ia .  

E l  p r imer  a ntecedente hace menc ión específica a l  evento trabajo, l a  cons iderac ión es que  
este evento de  trans ic ión es el más común q u e  se com bina  con e l  estud io .  (Buche l i  & Casa cuberta : 
2010) re lac iona l a  as istenc ia a l  s i stema educativo y l a  part ic ipac ión e n  e l  mercado labora l .  Ana l i zan  
con los datos de  l a  Encuesta Conti n u a  de  H ogares ( ECH )  1986-2008 la dec i s ión  s imu ltanea de 

tra bajar  y estud i a r  en d ist i ntas cohortes .  Pa ra e l  aná l i s i s  de  esta dec is ión s imu ltánea uti l i zan  un 
mode lo probit b ivar iado, que  est ima las  p roba b i l i dades conj untas ya sea n  complementa rias o 
a l ternat ivas .  

En  su  a rtícu l o  est iman  u n  modelo donde l a  pa rt ic ipac ión en el  mercado l abora l  y estud i a r  
son vari a b les  depend ientes y eventos a lte rnat ivos, es dec i r, l as  p robab i l idades  de que  u n o  ocu rra 
d i sm inuyen las probab i l i dades de que ocu rra el otro . Las var iab les  i ndepend ientes y s ign if icativas 

en  su  modelos son :  l a  edad ,  e l  género, la raza, el tener u n  h ijo, e l  t ipo de hoga r y su  conformac ión ,  
los  años de  estud io  acu m u lados,  e l  n ive l  soc ioeconóm ico, e l  tamaño  de l a  cohorte, y l a  tasa de 

em pleo para las  personas  de 25 y más años en  la  reg ión .  

Los  coefic ientes de las  va riab l es i ndepend ientes en  e l  mode lo, t ienen s ignos opuestos en la 
est imación de  l a  proba b i l i dad  de  l as  var ia b les  depend ientes.  Es dec i r, e l  incremento de una un i dad  
en  cualqu i e r  va ri ab le  i ndependiente, imp l i cara la  red u cc ión de la  probab i l i dad  de  permanecer en  
e l  s i stem a  educativo, y e l  au mento de l a  probab i l i dad  de  i ngresar en  e l  mercado l abora l ,  o 
v iceversa .  

Las  var iab les q u e  i ncrementan la p robab i l i dad  de  perma nenc ia  en  e l  s istema educativo y 
red u cen l a  p robab i l i dad  de  i ngresar en  el mercado l abora l son: los a ños de educac ión acu mu lados, 
ser mujer, haber  as ist ido a pri m a ria  p rivada,  v iv ir  con l a  madre .  Por  otra parte, las  va r iab les  que  

i n crementan la  probab i l i dad de  i ngreso en  e l  mercado l abora l  y reducen l a  probab i l i dad  de  

perma necer en el  s i stema educativo son :  l a  edad ,  l a  a scendencia negra, tener  u n  h ij o, hoga r 
extend ido, bajo  n ivel  socioeconóm ico, la tasa de  emp leo para los jóvenes de  25 a ños y el ta maño 
de l a  cohorte entre 14 y 17 a ños .  

E l  segundo a ntecedente re lac iona todos los  eventos de  trans i ci ón  a l a  adu ltez.  (Ciga n d a :  
2008) rea l i za u n  estud io  sobre l a  ocu rrenc ia ,  secuenc ia  e i m pacto de l o s  eventos de  trans ic ión pa ra 
varones y mujeres.  Lo primero q u e  constata es  l a  i mportanc ia  de l  l ugar  de  res idencia ,  en  l a s  zonas 
u rban izadas  los eventos de  t ra n s i ción se retrasan, lo  cual  responde a la  m ayor acum u l ac ión de 
a ños de  estud io .  

Lo  segu ndo q u e  constata es  la  diferenc ia  por género, donde  las  m uje res exper imentan 
eventos de  tra ns ic ión a ntes q u e  los  va rones.  A los  23 años  el 50% de  las  m ujeres h a n  
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exper imentado el evento emanc ipac ión,  m ientras q u e  pa ra los va rones, e l  m ismo porcentaje se 

a lcanza rec ién  a los  26 años .  
En  re l ación  a l  evento de l a  patern idad  o matern idad ,  seg ú n  e l  n ivel socioeconómico se  

registran d iferentes momentos para exper imenta r e l  evento. Las m ujeres de n ivel  soc ioeconómico 
más a lto retrasJn  exper imentar e l  evento como estrategia para acumu l a r  más a ños de  estud io, 

i nc l uso contro l ando el l ugar  de resi denci a .  

En  re l ac ión c o n  l a  conyuga l i dad ,  nuevamente l o s  a ños de estud io  estratif ican esta var iab le . 

Así m ismo l as  mujeres, u n a  vez más, exper imentan este evento en  mayor magn itud q u e  los 

va rones para cada ra ngo de  a ñ os de  estu d io  a cumu lado .  Es de destacar  que tanto para varones 

como para m uje res, hay una red u cc ión cons iderab le  del porcentaje de  haber logrado a lgún  a rreglo 
conyuga l entre los 11 y los 12 a ños de estud io .  Entre los  9 a 11 años de estud io  un  50% de los 

varones v ive en pa reja frente a u n  63% de m ujeres, de 12 a 15 a ños de estud io  u n  35 % de los 
varones y un 45% de mujeres logro a lgún  a rreglo conyuga l .  

I ntegrando  l o s  a ntecedentes s e  observa l a  d ife renc ia  e ntre va rones y mujeres en e l  
impacto q u e  los eventos de  tra ns ic ión t ienen sobre e l l os, l a s  m ujeres experimentan eventos a ntes. 
Otro im pacto q u e  se observa es e l  del n ivel  socioeconómico, donde  los jóve n es de a lto n ivel 

soc ioeconóm ico retrasan los eventos de  trans ic ión ,  l a  a cumu lac ión de  a ños de  estud io  opera como 
un e lemento de  estratificac ión en  la  ocu rrenc ia  de eventos. Ta mbién l a s  expectat ivas sobre 

acum u lac ión de años de estu d io  i m pacta en  l a  ocu rrenc ia  de eventos; es re levante entonces l a  
zona  de resi denc ia  de los  jóvenes,  es re l eva nte para sus  expectativas q u e  v ivan e n  zonas con 
oferta edu cativa en  todos los n ive les .  Bajo este entend ido, Montevideo y M a ldonado no deberían 
tener  d ife renc ias  s ign if icativas en  l a  acumu lac ión  de a ños de estud io, deb ido a q u e  ambas  

c i udades garant izan la  cont inu idad  de l a  oferta educativa a l as  Educac ión Su per ior. 
U na ú l t ima cons iderac ión es la re lac ión entre e l  s i stema educativo y e l  m ercado l abora l ,  y 

como estos dos eventos son a lternat ivos, o sea el incremento en  l a  p robab i l i d ad  de l a  ocu rrenc ia  

de  u no, es en  detrimento e n  l a  p robab i l i dad  de  ocurrenc ia  de l  otro . 

2.3)  Hipótesis 

Las trans ic iones desde la pe rspectiva de cursos de v ida  son un á rea basta nte nueva y poco 
estud iada  en el U ruguay .  No hay m uchos a ntecedentes que  den cuenta de lo que  ocu rre en la 

tra ns ic ión e ntre dos c ic los ( EMS-ES por ejemp lo) ,  o i nc l uso dentro de un m ismo c ic lo ( EMS en este 
caso ) .  Por  ta l  mot ivo l as  h i pótes i s  de esta tes is, t ienen la i ntenc ión de testear  empíricamente la 
a cumu lac ión de antecedentes y teoría c lás ica  en torno a l  tema, a bordado desde los cu rsos de v ida .  

H i pótes is  1 :  La probab i l i dad  de  acred itar  l a  EMS está asoci ada  a los  pu ntajes obten i dos en  l a  
prueba  PISA du rante e l  pr imer año  de la EMS .  
H i pótesis 2 :  La  moda l i dad  de l  bach i l l e rato guardan una  re lac ión  s ign if icat iva con l a  acreditac ión de l  

bach i l l e rato, s iendo e l  Bach i l l e rato Tecnológico q u ien más proba b i l i dad  de acreditac ión l ogra . 
H i pótesis 3 :  E l  género t iene u n a  re lac ión s ign ificativa con l a  a creditac ión de l  bach i l l e rato, s iendo 
l as  m ujeres l as  que  más  p robab i l i dad  de acred itar  t ienen .  
H i pótesis 4 :  La var iab le  t iempo amp l if ica l as  desigua ldades generadas  por las  va ria b les de 
estratifi cac ión .  
H i pótes is  5: M ontev ideo y M a ldonado no p resentan d iferenc ias  s ign if icativas en  l a  probab i l i dad de  

acred itac ión de l  bach i l lerato. 

H i pótes is  6: E l  hoga r de o rigen es la  mayor fuente de des igua ldad  en la  p robab i l i dad  de  
acred ita c ión de l  bach i l l erato. 
H i pótesis 7 :  E l  rezago d i sm inuye la  probab i l i dad  de acred ita r e l  bac h i l lerato. 
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H i pótesis 8 :  Los eventos de tra ns ic ión a l a  a d u ltez p rivados d i sm inuyen l a  proba b i l i dad  de 

acreditac ión del bach i l lerato. 
H i pótesis 9 :  E l  tra bajo, como evento de tra ns ic ión a l a  a d u ltez p ú b l ico, d i sm in uye la p robabil i dad  
de acreditac ión de l  bach i l l erato. 
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3 .  Metodología 
El trabajo de campo para la tesis fue el re levamiento de datos a través de encuesta.  Estos s ign ifico 
tomar  dec is iones en re lac ión a la m uestra, e l  fo rm u l a rio ,  l a  moda l idad  de a p l icac ión,  y dos ad itivos 

más por su  natura leza de pane l : la estrategia  de segu im iento de los encuestados ,  y e l  poster ior 
ajuste por no respuesta . A conti nuac ión se deta l l an  las dec is iones tomadas en  cada una de l as 
etapas a ntes menc ionadas .  

3 .1) Diseño y marco muestra! 

Pa ra la ed ic ión  de P ISA 2006, U ruguay dec ide part ic ipar  con u n a  m uestra a d ic iona l  conformada 

por estud iantes que  se encontra ban cu rsando e l  pr imer  año  de  l a  EMS,  e l  10º grado .  Esta m uestra 
se compuso por un tota l  de 4427 jóvenes d i str ibu i dos en  un tota l de 150 l i ceos privados, l i ceos 
p ú b l i cos y escue las técnicas de l a  UTU (en ade la nte los  dos ú lt imos será n  mencionados como, 
centros p ú b l i cos), (AN E P :  2010) .  

E l  d i seño de l  pane l  P ISA-L 06' toma como marco m uestra! aque l l a  m uestra de grado  de  

P ISA 2006, pero sorteando  351  a l u m nos q u e  as i stían a centros p úb l i cos de  los  departamentos de 
M a ldonado y de  M o ntevideo.  

E l  d iseño defi n ió  2 estratos basados en  reg iones, cada u no con d iferentes defin ic iones .  E l  

estrato "A" que correspond ió  a M a ldonado i n c luyó a todos los  jóvenes eva l uados por P ISA. E l  
estrato 8, Montevideo, fue su b-divid ido e n  dos estratos :  los jóvenes as istentes a centros de la 
UTU, los cua les  fueron  censados (estrato "81" ) ,  y los jóvenes as istentes a centros de  Secunda ria  

( Estrato "82" ), entre los cua les  se tomó una  m uestra a l eato ria . Las d iferentes proba b i l i dades de 
se lecc ión a lteraron l a  representac ión proporcion a l  de  los est ratos y su b-estratos de l  u n iverso en la 

m u estra . Esto requ i rió  del  cómputo de u n  ponderador específ ico. En  consecuenc ia ,  para todos los 
a n á l is i s  a rea l i zar, deberá corregirse e l  peso m uestra ! computado por P ISA 2006 (w_fstuwt) , por e l  
peso muestra ! d i señado para P I SA-L 06'  ("w_strata")7 . 

3 .2) Justificación de la muestra 

La razón por la que se escoge la m uestra P ISA es por la pos ib i l i dad  de contar con una  va r iab le  que 
dé cuenta de las  competenc ias eva luadas  de  manera estandar izada,  camb iando e l  t ipo de 
c la s if icac ión de capita l  h u mano c lás icamente asoc iado a a ñ os de  estud io  acu m u l ados .  La razón por 
l a  que se escoge la  m uestra "grado" es porq ue  a l l í  se  encu entran todos los  jóvenes de d ist intas 
edades que tomaron la  prueba P ISA. De esta manera se t i ene un aban i co de edades pa ra a mp l i a r  

l a s  va r iab les  expl icativas, l a s  edades e n  esta m uestra van de 14 a 22  a ños.  
La defi n ic ión de 351 casos responde a una restricc ión p resupuesta ! y de t iempo. M ientras 

l a  e l ección de un estud io longitu d ina l  por pane l ,  responde a que es e l  método p riv i leg iado por el 
cual reconstru i r  cu rsos de vida .  

3.3) Operacional ización 

El Cuadro 1 m uestra la  operaciona l i zac ión pa ra los pr inc ipa les  conceptos q u e  se ut i l i zan d u ra nte el 
a n á l i s i s .  

7 V e r  ANEXO 10 
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Cuadro 1 

Operacional ización de las variables principales de a ná l isis. 
Concepto Descripción Valores 

-Toma valor 1 para las clases de 
servicio (gruesamente grandes grupos 

Codifica los empleos a 4 d igitos en ISC0-88 1 y 2); valor 2 para las clases 

Clase social8 base a Clasificación Nacional intermedias ( ISC0-88 grupos 3,  4 y 5); 
Unificada de Ocupaciones 1 995 de valor 3 para la  clase trabajadora 
Uruguay que aplica la pauta ISCO calificada ( ISC0-88 7 y 8); 4 clase 
1 988 de la OIT). trabajadora manual no calificada, 

trabajadores agrlcolas calificados y no 
calificados (ISC0-88 9 y 6) 

Tipo de centro La modalidad de bachillerato que -Toma valor O para el Bachillerato 
cursaba cuando participo de la prueba Diversificado y valor 1 para el 
P ISA Bachillerato Tecnolóqico. 

Estratos de competencia P ISA Se agrupa los 6 n iveles de -Vale 1 para los niveles 4, 5 y 6; 2, 

competencia matemática de PI SA. para los niveles 2 y 3 y vale 3 para los 
niveles 1 y debajo de uno. 

Trabajo Mientras cursaba el bachillerato: -Toma valor 1 cuando el evento ocurrió -Haber trabajado y valor O cuando el evento no ocurrió. 
· -

Eventos de transición a la adultez Mientras cursaba el bachil lerato: 

privados -Haberse emancipado -Toma valor 1 si alguno de los eventos 
-Haber contraldo algún arreglo de ocurrió y toma valor O cuando no 
conyugalidad ocurrió. 
-Haber tenido hijos 

Departamento El departamento donde cursaba -Toma valor 1 para Montevideo y valor 
cuando participo de la prueba P ISA O para Maldonado. 

Rezago al momento de tomar la Observa el rezago en jóvenes al -Toma valor 1 cuando el joven estaba 
prueba P ISA momento de ser evaluados por P ISA rezagado y valor O cuando no estaba 

en el primera año de EMS rezaqado. 
Género Sexo de cada joven -Toma valor O para varón, y 1 para 

mujer. 
Fuente: elaboración propia. 

3.4) Cuestionario ap l icado 

La i nvestigac ión se rea l i zó a través de  una encuesta a utoa d m i n istrada que imp lementó dos 
vers iones de cuestionarios ( uno  pa ra M ontevideo y otro para M a ldonado) .  E l  d i seño a bordó c inco 
prob lemas de  i nvestigac ión defi n idos por e l  grupo de  estu d ia ntes que  rea l izó l a  encuesta, el  

Cuadro 2 deta l l a  los módu los defi n idos y en  qué  vers ión de l  cuest iona rio fueron inc l u idos .  

8 E l  esquema "egp" d e  Goldthorpe fue ut i l i zado en los aná l i sis  d e l  PISA-L 03' como indicador d e l  t ipo de hogar de origen con 

resultados muy consecuentes, ind icadores de la robustez del  esquema. 
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Cuadro 2 

Composición de los formularios por modulo para Montevideo y Maldonado9. 
Mód_ulos �el formulario . .  Montevideo 

Consentimiento Incluido 

Trayectoria académica año 
Inclu ido 

a año 

Retomando los estudios Incluido 

Cursos extracurriculares Incluido 

Inserción laboral Inclu ido 

Pasantlas en UTU Incluido 

Experiencias familiar Incluido 

Habil idades y destrezas Incluido 

Acceso a favores Incluido 

Mal�onado Contenido · . . 
-

. ' . . . . . ' ' ' � . � 
Incluido Datos del encuestado y firma de consentimiento. 

Reconstrucción año a año desde el 2006 al 201 1 de 
Incluido 

la trayectoria académica. 

No- Modulo aplicado para aquellos que no hayan rendido ningún examen, 

Incluido ni se habían inscripto en algún curso, por al menos un año. 

Incluido Registra los cursos realizados fuera del sistema educativo formal . 

Registra, para aquel los que han trabajado, el número de empleos que 

Incluido han tenido, los años en los que han trabajado, las características del 

primer y último empleo, y los mecanismos de acceso a los mismos. 

Registra, para aquellos que cursaron BT si realizaron pasantla. Para 

Incluido los que si realizaron, registra el tipo de pasantía y las experiencias en 

la misma. 

Incluido 
Reconstruye la experiencia familiar, registra y fecha emancipación , 

conyugalidad, tenencia de h ijos y composición del hogar. 

Incluido ltems que relevan autopercepción en distintas tareas. 

Incluido ltems que relevan capital socia l .  

Fuente: elaboración propia. 

3.5)  Truncamiento de la muestra por región y truncamiento de la  cohorte edad 

Du rante l a  defin ic ión de l  problema de  invest igac ión, se dio cuenta de l  problema  de va l i dez extern a  
q u e  supone haber i nc l u ido en la  muestra ú n icamente centros pú b l icos de  Montevideo y 
M a ldonado .  

Hay otra s dos  l im itantes a l a  va l idez  exte rna en  la  i nvest igac ión relac ionadas  con  e l  
trunca m iento de  l a  cohorte edad  como consecuenc ia de  tomar  la  m uestra P ISA, ya que  esta 
socia lmente sesgada . Por u n  l ado, según el a n ua rio  de A N E P  de 2006, u n  20% de los jóvenes ya se 
ha b ía desafi l i ado  de l  s istema educativo. Ese 20% ten ía 0% de probab i l i dad  de se lecc ión en l a  
m uestra P I SA, deb ido  a q u e  l a  m uestra se rea l i za con  l o s  jóvenes escola r izados .  Por  otro l ado l a  

m uestra P ISA grado se  rea l iza con  qu ienes están en e l  pr imer a ñ o  de l a  EMS, según  datos de l  I N E, 
en  2006 el 59% de los jóvenes de 25 a ñ os no  hab ía n  a l canzado e l  ler  a ñ o  de  EMS.  N u eva mente 
ese 59% tenía 0% de  probabi l i dad  de se lecc ión en l a  m uestra P I SA grado.  E l  P ISA-L 06' hereda 

estos sesgo deb ido a q u e  genera l a  submuestra de la m uestra P ISA grado .  
Observa ndo l as  a nter iores razones, nada  certero se puede dec i r  sobre los desafi l i ados 

a ntes de los 15 a ños, sobre q u ienes no  hab ía n  a l canzado e l  pr imer a ño de E MS, y sobre qu i enes no 

cu rsaban  e n  M o ntevideo o M a ldonado .  Por  e l  momento, y cons iderando  l as  l im itantes técn icas 1 0  y 

9 El form u l a ri o  completo de M ontev ideo es el ANEXO 6, el de M a l d o n a d o  el a n exo ANEXO 7.  

10 Existe varios ti pos de tratamiento a este t ipo de sesgos m u estra les.  U n o  d e  e l los uti l izando e l  modelo de Heckman d e  dos  

etapas, presentando u n a  ecuac ión de selección en la  pr imera etapa con l os d a tos de l a  Encuesta Contin u a  de Hogares se e l imina el  

truncamiento d e  l a  muestra ( M e nd ez & Zerpa : 2011) .  Pero más a l lá d e  e nten d e r  e l  uso conceptual  de  la  técnica, aun no cuento con 

herram ientas para rea l izar  d icho ajuste.  La idea  de presentar e l  trata m i e nto e n  e5te a p a rtado pese a no a pl icar  el  tratamiento, es 

20 



los p rob lemas  de  va l idez externa,  e l  prob lema de l  sesgo de l a  m uestra debe ser  ten ido en cuenta 
d u rante l a  l ectu ra de la  tes is .  

3.6) Attrition 

E l  total de la m uestra d i señada  para esta i nvest igac ión eran 351 jóvenes, de los cua les se 
encuesta ron a 248. La tasa g loba l  de no respuesta (TN R) fue de 29,34%. El prob lema de l  attrit ion, 

unit non-response o mortandad del pane l  es u n o  de los m ayores desafíos a su pera r en  un estudio 

de  pa ne l .  Las i nfe renc ias  se ven cuestionadas  de exist ir  un sesgo s i stemát ico en  e l  attr it ion, 

a demás del problema de  la  red u cc ión de casos va l i dos a los que a p l i car  pruebas de  h i pótesis y 

va r ianza .  
La  d istribuc ión de  los estud ia ntes que no respond ieron a l a  encuesta fue ana l i zada con e l  

objetivo de estab lecer s i  existía a lgún perfi l  especifico de no respondentes. La h i pótes is a testear 
es l a  asoc iada con l a  react ividad  temática, donde la respuesta a encuestas de  "x" tópi co, pueden 
generar reactividad  en  la respuesta para q u ienes "x" sea un tema asoc iado a l  fracaso ( Boado & 
Fernández :  2010) . E n  este caso se ped ía l a  reconstrucc ión de l a  v ida académ ica, p ud iendo espera r 
q u e  para qu ienes esta no fuera u n a  experienc ia exitosa, tengan mayores tasas de  rechazo.  

Se rea l i zaron  var ias  pruebas para observa r los  sesgos en  l a  respuesta en  re l ac ión a sexo, 
d epartamento, origen soc ia l  y estratos de competenc ia  P ISA 1 1 •  Con un 95% de n ivel de confianza 
se rechazan dos h ipótes is nu l as, para departamento y la  categoría manua l  no ca l if icada  (en 

d u m my), pa ra las  demás variab les  l a  h i pótes is  de i ndependencia estadíst ica se acepta .  Lo que 
q u iere dec i r  que l a  proba b i l i dad  de haber  s ido encuestado no está re lac ionada con n i nguna 
va r iab le  excepto departa mento. La d iferenc ia en  l a  estrategia de  campo entre M ontevideo y 
M a ldonado muestra su  efecto m a rg ina l  a q u í. Esta fa lta de s istemat icidad  e n  l a  no respuesta 
perm itió rea l i za r  mecan ismos de correcc ión . 1 2  

Pa ra e l  ca p ítu lo, se han co lapsado categoría s  de  respuesta . Los rechazos imp l ícitos y 

expl ícitos son "rechazos".  Las categorías "ub icado domic i l io pero s in  respuesta" y "encuesta 

dejada  y no levanta d a" están agru padas dentro de "sin respuesta" .  E l  Cuadro 1 da cuenta de l  
res u l tado fi na l  del  campo P ISA-2011 por departamento :  

Cuadro 1 

Categorías de respuesta por departamento (en %) 
Montevideo Maldonado Total 

Encuestados 66.82 76.87 70.66 

Rechazos 1 3 .82 1 .49 9 . 1 2  

Migrantes 2 .76 0 .75 1 .99 

Salud/Muerte 0.46 0.75 0.57 

No ubicables 1 5 .67 1 5 .67 1 5 .67 

Sin respuesta 0.46 4 .48 1 . 99 

Total 1 00 1 00 1 00 

Fuente: elaboración propia con base a la encuesta panel 2011 .  

dej a r  constancia q u e  el  m ayor problema d e  va l idez externa de este trabajo puede ser resuelto. Uti l izar e l  modelo d e  d o s  eta p a s  

puede s e r  un buen punto d e  part ida p a r a  u n  futu ro a rtícu lo que corrija l o s  sesgos. 

11 
Ver ANEXO 15. 

1 2  
Ver ANEXO 9 Y ANEXO 1.0. 
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E l  total encuestado asc iende  a l  70,6%, lo  cua l  es  esperab l e  cons idera n do el a ntecedente 
más reciente en  materia de estud ios longitud ina l es en U ruguay P ISA-L 2003-2007 ( Boado & 
Fernandez :  2010), donde el porcentaje fi na l  de l  c ampo fue de l  70,2%. M a ldonado es e l  
departamento que  más aporta a l  resu l tado fi na l  con  u n  76,8% frente a u n  66,8% de  Montevideo.  

Otra var iab le de  i nterés por l a  cua l  se  observa rá l a  d istri buc ión es l a  c lase soci a l  de l  hogar 

de  o rigen .  E l  Cuadro 2 m uestra los  porcentajes  de respuesta seg ú n  l a  c lase socia l de  o rige n .  

Observan d o  l a s  categorías d e  resp uesta l o s  no  u b icab les  se concentran en  l a  categoría i ntermedia 

y manua l  no ca l if icada .  Esta d iferencia para l a  categoría no u b icab les  s igue l a  l ínea de  los trabajos 

de movi l id a d  res idenc ia l  ( Kaztma n  & Reta moso : 2004), en  donde  qu ienes provienen de los  

estratos socioeconómicos más bajos, son los  que mayor movi l i dad  res idenc ia l  registran .  De esta 
m a nera fueron  los más d ifíc i les  de u b icar  d u ra nte e l  trabajo de ca mpo, logra ndo u n  porcentaje 
a penas  aceptab le .  

Cuadro 2 

Categoría de respuesta según clase social del  hogar de origen (en %) 

Seniicio Intermedia Trabajadores Manuales no Total calificados calificados 

Encuestado 77,08 65,77 78,00 6 1 ,29 70,54 

Rechazos 12 , 7 1  1 0 ,83 6 ,34 1 1 ,07 1 0 ,24 

Migrantes 3,75 2 , 05 0 ,00 2 ,  1 5  1 , 99 

Salud/Muerte 0,00 0 ,00 0 ,00 1 ,  1 3  0 ,28 

No ubicables 4 ,64 1 8 ,85 1 4 ,26 23, 1 7  1 5 ,23 

Sin respuesta 1 ,8 1  2 , 50 1 ,40 1 , 20 1 ,73 

Total 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 

Fuente: elaboración propia con base a la encuesta panel 2011 .  

La  categoría de c lase donde  se  logró encuestar  más jóvenes fueron l o s  tra bajadores 
ca l if icados, p robab lemente l a  razón se deba a que es l a  categoría que menor  cant idad de rechazos 

registra . En  re lac ión a l a  categoría no ub icab le, los  res u ltados son consecuentes con los  p rob lemas 
de  l a  movi l i dad  res idenc ia l  según  c lase soc i a l .  

Cuadro 3 

Categoría de respuesta según estrato de desempeño P ISA (en %) 
Estrato 1 :  Estrato 1 1:· Estrato 111: ; ' . 

niveles 4, 5 y 6 niveles 2 y 3 niveles O y 1 Total 

Encuestado 77 . 1 9  69.80 68.97 70 .66 

Rechazos 8.77 8.72 9 .66 9. 1 2  

Migrantes 0 .00 2 .0 1  2.76 1 .99 

Salud/Muerte 0.00 0.67 0 .69 0.57 

No ubicable 1 2 .28 1 6 .78 1 5 .86 1 5 .67 

Sin respuesta 1 .75 2 .0 1  2 .07 1 .99 

Total 1 00  1 00 1 00  1 00 

Fuente: elaboración propia con base a la encuesta panel 2011 .  
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E l  Cuadro 3 por  su  parte br inda  las  tasas de  respuesta segú n estrato de com petenc ia P ISA. 

La respuesta fi na l  es consecuente con la idea de reactiv idad temática, ten iendo un  po rcentaje 
e ncuestado de l  77 .2% en e l  Estrato 1, u n  69 .8% en el Estrato 1 1  y u n  68 .9% en el Estrato 1 1 1 .  Los 
rechazos ta mb ién son un poco m ayores en  e l  Estrato 1 1 1 , as í  como los no  ubica b les .  
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4. Descriptivos del panel 20 1 1  

E n  este ca p ítu lo se presentan las  característ icas bás icas de  los i ntegra ntes de l a  m uestra 

efectivamente encuestada .  
Se ut i l i zaran para su descr ipc ión va r iab les  demográficas bás icas, y var iab les q u e  h a n  s ido 

defin idas  como independ ientes en  la i nvestigac ión .  Algunas de l as  varia bles que se uti l iza ra n (c lase 
socia l  de  o rigen, departamento, estrato de  competenc ia P ISA), fu e ron  registradas e n  2006. Lo 
pos itivo de q u e  sea n  med iciones 2006 es la precedenc ia  tempora l  de d ichas  va riab les, lo q u e  

pe rm ite rea l i zar  mejores i nferenc ias  causa les .  

4. 1)  Descripción por modalidad de centro y género 

E l  Cuadro 1 observa el porcentaje de  l a  m uestra según e l  sector i n stituc iona l  en  e l  2006 y e l  
género .  Ambas  varia b les  son re levantes deb ido  a q u e  los a ntecedentes dan  cuenta de d ife rentes 

trayecto r ias según l a  moda l idad  del centro y e l  género ( Fernández :  2010) .  

Cuadro 1 

Distribución de los encuestados por sector institucional  {en%) 
Hombre Mujer Total 

Bachil lerato diversificado 74.30 89.67 82.83 

Bachil lerato tecnológico 25.70 1 0 .33 1 7 . 1 7  

Total 1 00 .00 1 00 . 00 1 00 .00 

Fuente: elaboración propia con base a PISA 2006. Base ponderada. 

La p roporc ión de la m uestra perteneciente a Bach i l l e rato Diversificado es mayor en  

re l ac ión a l  bach i l lerato tecnológico.  E l  Bach i l le rato Diversif icado representa e l  83% de l a  m uestra, 

m ientra s e l  Bach i l l e rato Tecno lógico solo el 17%. La p roporc ión de va rones y m uje res t iene 
d ife renc ias  por moda l idad  del  centro. La p roporc ión de  varones que deciden as ist i r  en e l  
bach i l le rato tecno lógico es mayor que e l  de  las  m ujeres .  M ientras que  l as  m ujeres t ienen mayor 

i n scr ipc ión en  e l  bach i l l erato d ive rsificado.  

4.2)  Población y eventos de transición 

U na variab le  descri ptiva más a explorar son los eventos de tra n sic ión a la  a d u ltez .  Esta va r iab le se 
construyó en  base a preguntas que registra ban  e l  haber experi mentado cada u no de los c i nco 

eventos. En  e l  caso de acred itac ión de l  bach i l l e rato e h ijos, los  eventos se experimentaron y no  
h ay posib i l i dad  de volver a l  estado a nter ior .  S i n  embargo en e l  caso de emanc ipac ión,  tra bajo y 

conyuga l i dad  los eventos se pueden revert i r, volvien d o  a l a  casa paterna, separá ndose de  l a  pa reja 
o renu nc iando al emp leo .  Por  lo cua l  esta tab l a  da cuenta de q u ienes ya acred itaron bach i l l e rato y 
fueron padres, y de qu ienes a l  menos una  vez se  emanc iparon,  tra baja ron y vivieron en  pa reja, s in  

necesa ria mente estar en ese estado actua lmente.  E l  su puesto, es q u e  los eventos de transic ión 
m a rcan trayectorias d ifere ntes .  Desde e l  pu nto de v ista de  l a  educación,  cada evento m a rca un 

detractor e n  la  acu m u lac ión de años de estud io (Cigan d a :  2008) . 
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Cuadro 2 
Porcentaje de quienes han experimentado eventos de transición a la adultez (en %) 

Si 45.86 87.35 28. 1 1  27.56 1 0.22 

No 54. 14  1 2 .65 71 .89 72.44 89.78 

Total 1 00.00 1 00.00 100.00 100.00 1 00.00 

Fuente: elaboración propia con base a la encuesta panel 201 1 .  Base ponderada. 

El cuadro 2 describe para cada evento el porcentaje que lo experi mentó. Los datos para 

este cuadro corresponden a los datos rel evados a l  cierre de campo en d iciemb re de 2011 .  

Los porcentajes por  eventos son desigua les, siendo la acreditación a l  bachi l lerato el  más 

pa rejo entre q u ienes lo  experimentaron y no, con u n  45,86% de acreditación, frente a un 54,14% 

de no acred itación .  

Otros eventos como el  trabajo e h ijos muestran porcentajes opuestos s imi lares. Cerca de 

u n  10% n unca ha trabajado, m ientras cerca de un 10% si han tenido hijos. El  evento de ser  padre 

es casi tan raro como el de no haber tra bajado. 

E l  caso de la  ema ncipación y l a  conyugal idad son porcentajes s imi lares, 28,11% 
emancipación y 27.8% conyuga l idad.  Se podría pensar en la h i pótesis de que l a  conyuga l idad es 

uno de los arreglos comunes para lograr la emancipación. 

U n  aspecto más para observar es la d iferencia en la ocurrencia de eventos de tra nsición a 

la adu ltez por género. E l  G rafico 1 m u estra esta d iferencia.  
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Grafico 1 
% de ocurrencia de evento por sexo 

• Varones 

Mujeres 

Fuente: elaboración propia con base a la encuesta panel 201 1 .  Base ponderada. 

Sin excepciones, en el porcentaje de haber experimentado un evento de transición, es 

mayor en mujeres q ue en varones. El evento que mayor diferencia registra es la emancipación, 

donde las m ujeres aventajan a los varones en un 12,85%, seguido por la conyuga l idad con un 

25 



12,80%, l a  tenenc ia  de h ijos con u n  8,89%, e l  trabajo con u n  1,37% y por  u l t imo la acred itac ión de l  
bach i l le rato con u n  0,57%. 

U na vez más, d i sgrega ndo  por género, cuando  se comparan los porcentajes de 
ema nc ipac ión y conyuga l i dad  hay una re lac ión .  Del 2 6% de va rones q u e  se ema nc ipó, 22% 
experi mentó conyuga l idad ;  de l  39% de  mujeres q u e  se emancipó, 3 5% experimentó conyuga l i dad .  
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S .  ¿Cuá ntos, cuándo y q u iénes acred ita n e l  bac h i l lerato? 

Los progra mas  vigentes están d iseñados con e l  supuesto de que los  tres g ra dos de l  progra ma de 
EMS se cum p len en tres a ños escola res suces ivos, por esta razón l l amaré a esta trayectoria  como 

"normativa" .  La muestra es  de  grado  "base 10" en  2006, lo  que q u iere decir que en  e l  2006 se 
encontraban  en el  pr imer a ñ o  de la EMS , por este motivo e l  2008 es el pr imer año  en  e l  q u e  es 
posi b le  pa ra cua l qu ier  integra nte de l  pane l  la acred itac ión del bach i l l e rato. 

5.1) Calendario de la  acreditación 

Los integrantes del pane l  2006 esta ban en primer  a ñ o  de Bach i l l e rato Diversificado de Secu nda ria 

o Bach i l l e rato Tecno lógico de l a  UTU al momento de l a  prueba P ISA. La trayector ia típica se habría 
comp letado en d ic iembre de 2008 o febrero de 2009 . En consecuenc ia ,  la encuesta hecha en 
2011 concedió teóricamente 2 años y med io  ad ic iona les13 para cump l i r  con la acred itac ión de l  
m ismo i n cl u so con  trayector ias  q u e  pud iera i nc l u i r  a lgún  t i po  de  rezago. 

Contemp lando a mbas trayectorias,  norm ativa y rezagada,  e l  47% de los jóvenes hab ía n  
l ogrado acred itar l a  EMS para f ines de  2011 .  E l  5 3 %  de  l o s  jóvenes a u n  n o  hab ía logrado acreditar; 
y de  ese porcentaje de  los que  a u n  no acreditaron, u n  75% se desafi l i o  de la EMS .  

La  metodo logía de pane l  perm ite con  precis ión, conocer l a  d istribuc ión de l a  a cred itación 

segú n e l  momento en  que se ha  logrado.  Exp lorar l a  transic ión de  l a  acreditación desde un punto 
de vista t ime-dependent y age-dependent, como estrategias  comp lementa ri as  de dar  cuenta de l a  
magn itud de  l a  va ri ab le  i ndepend iente "tiem po" .  

E l  pr imer aná l i s is  de cuadros es en  base a la  perspectiva age-dependent .  E l  Cuadro 1 
observa el po rcentaje de  acreditac ión para cada  edad .  La edad normativa es de 18 años .  Cada a ñ o  
ad ic iona l ,  imp l ica u n  a ño de  rezago en  la  trayector ia normativa . 

Cuadro 1 

Edad de acreditación del  bachi l lerato (en %). 

Edad de acreditación Porcentaje 

1 7  1 3 ,97 

1 8  1 1 ,46 

1 9  1 4 ,05 

20 5 ,  1 3  

21  1 , 83 

22 0 ,66 

24 0 ,6 

Total 47,7 

No acreditan 52.3 

Total 1 00 .0  

Fuente: elaboración propia con base a la encuesta panel 2011 .  Base ponderada. 

Ahora,  el Cuadro 2 observa como es la d i stri buc ión de la a creditac ión para cada edad,  cada 
año desde e l  2008 a l  2011 .  

1 3  Dos años hasta febrero de  2 0 1 1  y e l  período de j u l io .  
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Cuadro 2 

Estadísticos descriptivos por e dad para cada año de acreditación. 

Año de Media edad Desvío Coeficiente 

acreditación acreditación estándar de Variación Varianza 

2008 17 ,729 1 ,371 0,077 1 ,881 

2009 1 8 ,693 0 ,6 16  0, 032 0,379 

20 10  1 9 ,488 0,672 0, 034 0,451 

Total 8 ,660 9, 1 88 1 , 060 84,431 

Fuente: elaboración propia con base a la encuesta panel 2011 .  Base ponderada. 

Lo que  se observa en el Cuadro 2 son a lgunos estad ísticos para la edad  de la pob lac ión que 
acred ita la  E M S, desde 2008 hasta 2010. E l  2008 es e l  a ñ o  en  que  l a  pob lac ión  es más heterogénea 

e n  términos de  la  edad  de acred itac ión .  S i  b ien en 2008 la  med ia  es de  cas i  18 a ñ os, l a  var ia nza es 
de  1,88 y un  desvío estándar  de 1,37.  En 2009 l a  var ianza baja a menos de l a  m itad (0,38) de l  2008, 

y la edad med ia  es de 18,7 con un desvío está ndar  de 0,61,  la  pob lac ión de acred itac ión se 

homogen izó cons iderab lemente. Por ú l t imo, en  2010 l a  vari anza  crece un poco, y e l  desvío 
estándar  se a m p l ia ,  la pob lac ión es más h ete rogénea  en térm i nos de edad  que  en 2009, pero 

conti nua  s iendo más  homogénea que  en  2008 . 
E n  conc lus ión,  este a ná l i s i s  perm ite obse rva r q u e  sucede con e l  fenómeno de rezago en  

términos  de acred itac ión .  S iendo 2008 e l  pr imer  año  en  e l  que  l a  cohorte PISA-grade 2006 puede 

acred itar, este es e l  año en e l  que más acred ita n q u ienes acumu laban  rezago, de  a l l í  lo 

heterogéneo de la pob lación .  Luego en  2009, l a  pob lación se homogen iza, porque se comienza a 
desgrana r, perd iendo rezagados que no lograron acreditar en  2008. Por  ú lt imo, en  2010 la 

var ianza a u menta por aque l los  que  tardaron dos años e n  acred ita r por examines  o mater ias 
pend ientes.  

Cont i nuando con l a  tempora l i dad  como fuente de  var iac ión,  pero desde l a  perspectiva 

"time-depende nt", el Cuadro 3 m u estra el efecto de cada a ñ o  ca lendario en los porcentajes de  
acred itac ión,  pa ra l as  var iab les  de estratificac ión observadas  en  l o s  a ntecedentes y marco teór ico.  
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Cuadro 3 

Año de acreditación del bach i l lerato según estrato PISA, sexo, departamento, modal idad de 

bach i l lerato y clase social {en %}. 

Estrato 1 45, 1 2  1 7 ,52 9,59 72,23 27,77 

Resultado PISA Estrato 1 1  29,95 17, 1 2  3 ,56 50,63 49,37 

Estrato 1 1 1  9, 1 9  1 3 , 1 5  8,62 30,96 69,04 

Hombre 24,86 1 5 ,71  6 ,84 47,41 52,59 
Género 

Mujer 25,66 1 5 ,69 6,63 47,98 52,02 

Montevideo 20 ,87 1 8 ,93 7,29 47,09 52,91 
Departamento 

Maldonado 33,36 9 ,78 5,7 48,84 51 J 1 6  

80 21 ,44 1 5 ,46 7 ,94 44,84 55, 1 6  
Programa 

BT 35,26 1 6 ,33 3,58 55, 1 7  44,83 

Servicio 20,95 25 ,01  5 ,26 51 ,23 48,77 

Intermedia 20, 1 7  1 7 ,09 9 ,84 47, 1 0  52,90 
Clase social 

Manual calificada 30,96 8,69 4 ,24 43,90 56, 1 0  

Manual n o  calificada 27,27 1 4 , 1 4  7,32 48,74 51 ,26 

Fuente: elaboración propia con base a la encuesta panel 201 1 .  Base ponderada. 

Los po rcentajes de acred ita c ión q u e  reporta e l  Cuadro 3 para los d iferentes a ños son 
d i ferentes para cada va riab l e  de  corte .  En  re lac ión con los  resu ltados P ISA, e l  45% del  estrato 1 

s igue el mode lo  normat ivo de acred itac ión de l  bach i l lerato; esta re lac ión es decreciente para los  

demás  estratos hasta e l  est rato 1 1 1  en e l  q u e  so lo  e l  9% acred ita normat ivamente . Sobre la  re l ación  
entre e l  resto de  los a ñ os de acreditac ión para cada  estrato, es u n a  re lac ión decreciente, dándose 
pa ra e l  estrato 1 y 1 1 e l  mayor porcentaje en  2008 y e l  menos en  2010; en  e l  estrato 1 1 1  por su  parte 

el m ayor porcentaje de acred itac ión  se observa en  2009 .  
La acreditac ión para l a  va r iab le  género no es  son muy d iferentes, para cada a ñ o  la  

d ife renc ia  es menor a l  1% entre varones y m ujeres .  Se mant iene l a  re lac ión en  la  cua l  e l  ler  año 
normativo es donde acredita la  mayoría, y as í  decrece hasta e l  2010.  

E l  departamento en  e l  cua l  fueron eva l uados por l a  prueba P I SA no  representa grandes 
d ife renc ias  fi na les  de  acred itac ión ,  la  d ife renc ia entre q u ienes acreditaron para Montevideo y 
M a ldonado es menor a l  2%; s in  embargo observando  l as  frecuenc ias  por a ñ o  de acred i tac ión  si se 
perc iben d ife rencias .  M a ldonado es el departamento donde se observa mayor porcentaje de 
jóvenes a pegados a la  acred itac ión normativa, de todos modos esta d iferenc ia  de acorta en 2009 

para logra r apenas  2 pu ntos porcentua les  de d iferenc ia  en e l  2010. Sea cua l  sea el efecto que  
pos ic iona mejor  a M a ldonado sobre Montevideo en  la  a cred ita c ión normativa , se  red u ce con e l  
pasa r de l  t iempo .  

La  re l ación  de los  a ños de acreditac ión con la  moda l i dad  de bach i l lerato m u estra 

resu ltados en favor de l  bach i l l e rato tecnológ ico .  En  pr imer  lugar  e l  bach i l le rato tecnológ i co logra 
m ayor porcentaje de  a creditac ión .  En  segundo  lugar, es  donde se concentra e l  mayor porcentaje 
de acred itac ión normativa . En tercer y ú l t imo l ugar, e l  efecto decreciente en la a cred itac ión a ñ o  a 
año, so lo es su perado por el BD en  2010, a u n  as í  la d iferenc ia  en la a cred itac ión de l  BT sobre el B D  
conti núa  p o r  enc ima de l o s  1 0  pu ntos porcentua les .  
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Por  ú lt imo, la re lac ión entre la c lase soc ia l  y los  a ños de  acred itac ión de l  bach i l l e rato 

m uestran al fi na l  del per iodo un com porta m iento relat ivamente espera do,  con l a  categoría 
serv ic io l og ra ndo  el mayor porcentaje de a cred itac ión .  Lo extra ño  en esta re lac ión año  de 

acreditac ión/cl ase soc i a l  son dos e lementos; e l  pr imero que los jóvenes la  categoría I ntermedia 
acred itaron en  menor porcentaje que los  de  l a  categoría manua l  no ca l if icada .  Segundo  como se 
comportan los porcentajes para cada uno  de  los  a ñ os, e n  e l  2008 l a  categoría que logro m ayor 

porcentaje de acreditac ión  fue l a  m a n u a l  ca l ifi cada,  y l a  de  servic io fue una de las c lases que peor 

po rcentaje de  acred itac ión logró.  S i  b ien este efecto se co rrige en  2009/2010, este fenómeno 
pe rm ite h i poteti zar sobre e l  efecto de l  sesgo de l a  m uestra que  no inc luye centros de educac ión 

p rivada .  

5 .2 )  ¿Quiénes acreditan? 

E l  Cuadro 4 m uestra los resu ltados de  acreditac ión segú n l as  va r iab les  de a n á l is i s  que se v ienen 

obse rvando como rel evantes.  

Cuadro 4 

Acreditación del  bachi l lerato según estrato PISA, sexo, departamento, moda l idad de 

bachi l lerato y Clase socia l .  
Acredito 

Estrato 1 72,23 

Estrato 1 1  50,63 

Resultado P ISA Estrato 1 1 1  30,96 

Hombre 47,42 

Sexo Mujer 47,99 

Montevideo 47,09 

Departamento Maldonado 48,84 

BD 44,84 

Programa BT 55, 1 7  

Servicio 5 1 ,23 

Intermedia 47, 1 0  

Manual calificada 43,90 

Clase social Manual no calificada 48,74 

Fuente: elaboración propia con base a la encuesta panel 2011. Base ponderada. 

En pr imer lugar, los  estratos 1 y 1 1  de competenc ia  P ISA su peran el 50% de acred itac ión .  E l  
estrato 1 rep resenta l a  e l ite académica con  los  más a ltos res u ltados en  las  pruebas, representa tan  
so lo e l  19% de l  tota l de la  muestra y acred ita e l  bach i l l e rato en  u n  72%.  E l  estrato 1 1  representa e l  
42% y acred ita e l  bach i l le rato e n  un 50,6%. E l  estrato 1 1 1  por su p a rte acredita e l  bach i l l e rato en  u n  

3 1%; rep resenta e l  38% d e  l a  m uestra . 
En  re l ac ión  a l  género, l a s  m ujeres acred itan e l  bach i l l e rato en  u n  47,99%, los  varones e n  u n  

porcentaje escasa mente m e n o r  con u n  47,42%. Esta d ife rencia pa rece no acompaña r los  
a ntecedentes en  mater ia  de resu ltados académ icos por género .  Por  su  parte l a  d iferenc ia  entre la  
acreditac ión e n  Montevideo y M a ldonado es m a rg ina l ,  con u n  47% de  acred itac ión en  Montevideo 
y 48% en M a ldonado .  Parece ind icar  que a mbos departamentos no reportan d ife renc ias .  
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En la relación entre modal idad del bach i l lerato, el bach i l lerato d iversificado acredita en u n  

44%, frente a un 55% d e l  bach i l lerato tecnológico. Esto acompaña l o  visto en (Boado & Fernández: 

2010) y (Fernández: 2010), donde los bachi l leratos tecnológicos obtienen mejores resu ltados en 

relación a los diversificados. 

Por último, observado la clase social,  n u evamente el comporta miento es inusual  logrando, 

la categoría manual  no cal ificada el  segundo mayor porcentaje de acreditación.  

5.3)  Acreditación del  bachillerato y eventos de transición a la adultez 

La acred itación del bach i l lerato es un evento de tra nsición a la adultez en sí mismo como el fin de 

la educación formal  obl igatoria. La secuencia y ocurrencia de eventos están correlacionados entre 

sí y con la clase socia l  del hogar de origen (Ciganda:  2008) .  Por lo cual para observar cómo se 

d istribuye la acreditación del bachi l lerato, si interacción con los demás eventos y con la clase social  

del  hogar de origen.  

Asu miendo que no todos los  eventos i mpacta n igua l  (Ciga n d a :  2008),  se  separa el trabajo 

por su naturaleza de evento públ ico, de los demás eventos privados (conyuga l idad, emancipación 

e h ijos) . 

Grafico 1 
Porcentaje de acreditación de bachil lerato por clase social y tipo de eventos de transición 
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Fuente: elaboración propia con base a la encuesta panel 201 1 .  Base ponderada. 

E l  G rafico 1 observa lo que ocurre en el porcentaje de acreditación del bach i l lerato, para 

cada clase socia l ,  a l  experimentar d iferentes eventos de tra nsición . Observando el Grafico 1 se 

observa el incremento del porcentaje de las categorías de clase cua ndo no experimentan n i ngún 

evento, como la de servicio que l lega hasta el 100% de acreditación.  Todas excepto los m a nuales 

no cal ificados y es esto lo que rea lmente l lama la atenció n .  ¿ Porq ue la categoría que j u nto con la 

categoría de servicio más porcentaje de acreditación acumula, cuando no experimenta ningún 

evento, cae tan abruptamente? La h ipótesis que planteo es: los costos de su educación la 

financian con su propio empleo. No es el  objetivo de la tesis testear esta hipótesis, pero es 

relevante para cua lq u ier trabajo que qu iera dar cuenta de pol íticas de i nclusión y becas. 

Para aquel los que ún ica mente experimentaron el  evento de trabajar, vemos que la 

categoría de clase que mayor porcentaje acumula es la manual no cal ificada, pa rece no solo ser la 
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más resistente a este evento, sino que además este evento contribuye con la acreditación . La 

categoría de servicio es la que más se ve afectada por este evento, desce n d iendo del 100% de 

acred itación, a m enos de la mitad con u n  46,8% 

En relación a aquel los que han experi mentado algún evento privado, este tipo de eventos 

es el más dañino en relación con el porcentaje de acreditación. N ueva mente a q u ienes más afecta 

es a la categoría de servicio, mientras que la categoría que más se sobrepone es la manual  

ca l ificada.  

5.4) Acreditación del bachillerato y clase social 

La clase social  ha ten ido un comporta miento i n usual  d u rante los apartados a nteriores. Lo que se 

podría esperar observando la teoría de la reproducción no sucede. Para observa r mejor la re lación 

clase socia l  y acreditación del bachi l lerato, el G rafico 2 da cuenta de los porcentajes acumulados 

para cada categoría ocupaciona l a ño a a ño.  

Grafico 2 
Porcentaje acumulado de acreditación de bachillerato por año y por clase social 
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Fuente: elaboración propia con base a la encuesta panel 201 1 .  Base ponderada. 

En un primer momento, observando el G rafico 2 en 2008, el comporta miento no es lo 

esperado por la teoría de la reproducción, logra ndo la categoría trabajadores ca l ificados e l  más 

a lto porcentaje de acreditación de bach i l lerato, y la categoría servicio logra el últ imo l ugar j u nto 

con la categoría intermedia.  Pero esta tendencia se revierte a lo largo del t iempo u bicando cada 

categoría en lo que la teoría de la reproducción pod ría haber predicho. De hecho, observando las 

pendientes de las curvas para cada categoría, se podría esperar que la  brecha de acreditación se 

continúe a mpl iando ampl ificando la reproducción intergeneraciona l .  

Este resultado parece s e r  u n  i ndicio de que m á s  a l lá  de l o s  resu ltados académicos a corto 

plazo, eventualmente opera un "efecto rebote" relacionado con el hogar de origen.  
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6. Determina ntes de la  a creditac ión de la  EMS (2006-201 1) 
6.1)  Modelo logístico expl icativo de la acreditación de EMS 

D u ra nte e l  cap ítu lo  anterio r, se d iscut ieron las  re lac iones biva riadas  entre la  a cred itac ión de l  
bach i l le rato, y las var iab les i ndepend ientes de  estratifi cac ión,  identificadas como relevantes en  e l  
m a rco teórico, y testeadas  emp írica mente . 

En  l a  mayoría de los  casos, se observaron ordenam ientos de l  caso acorde a lo esperab le 
segú n la teoría . Segú n los estratos de competencia P I SA, l a  a cred itac ión se esca lonó  logrando 

m ayor porcentaje de acred itación e l  estrato 1 en  com paración con e l  estrato 3 .  Las m ujeres 

logra ron un más a lto porcentaje de  acred itac ión que los  va rones .  Los estud iantes de l  Bach i l l e rato 
Tecno lógico ( BT) se gra d u a ron en mayor p roporc ión q u e  a que l los  q u e  optaron por  e l  Bach i l l erato 
Diversificado (BD ) .  E l  2008 es e l  pr imer a ñ o  en cua l  es  pos ib le a cred ita r e l  bach i l lerato para los 
jóvenes del P ISA-L 06',  este es el año en e l  cua l  l a  mayoría de los rezagados acred ita n ;  l uego de 

esto, l a  edad  de la  pob lac ión q u e  acred ita se homogen iza . La va ria b le tiempo de permanenc ia  en 
la  EMS mostro como todos los efectos se amp l ifi ca n, i n crementa ndo l a  b recha de desigua ldad  por 

c la se, por género, por competenc ia P ISA, por cond ic ión de rezago, por t ipo de centro; 
desfavorec iendo a los va rones, los rezagados y a q u ienes esta ba en  e l  estrato 3 de competenc ia .  
La c lase socia l se com porta de manera extraña,  observándose un  efecto de c lase esperado por los 
a ntecedentes ú n icamente cuando se observa la  re l ación lo  l a rgo de l  tiempo .  Para fi na l izar, se 
observó q u e  haber  exper imentado eventos de transic ión a la a d u ltez p rivados reduce 

cons iderab l emente e l  porcentaje de acreditac ión de l  Bach i l l erato. 

Ahora bien, todas las re lac iones a ntes info rmadas  solo han sido exam i nadas  una a una ,  
ignora ndo si cada uno  de esos  efectos identificados se ma nt ienen,  desaparecen o se incrementa n 
a l  estud ia rlos contro l ando otras varia b les .  Así por  eje m plo, podría i ndagarse si l a s  m ujeres t ienen 

probab i l i dades a ltas de  gradua rse más a l l á  de si están en  e l  BD  o en  e l  BT o s i  l a s  competenc ias  en  
rea l idad  están "absorb iendo" un  efecto de c lase soci a l .  

Dadas estas cons iderac iones, corresponde d a r  u n  paso más  en  e l  a n á l is is  y ajusta r un  
mode lo  m u ltivariado cuya va riab le  depend iente sea l a  a cred itac ión (o no )  de l a  EMS .  Se opta por 
un mode lo log ístico b inario 1 4, e l  cua l  permite observa r l a s  re lac iones entre va r iab les  que  afectan l a  

p robab i l i dad  de  ocurrencia de u n  evento, rea l iza r  pruebas de  h i pótesis sobre d ichas re lac iones, y 

conocer el sent ido en el cua l  l as  re lac iones se d a n .  

La s va r iab les  independ ientes son : l a  c lase soc i a l  de l  hogar de  or igen, e l  género, p untaje 

obten ido en  l a  p rueba P ISA, la moda l idad  de Bach i l l e rato ( BT o BD), el departamento de res idenc ia  
en  2006, s i  hab ía a cumu lado  rezago a l  momento de ser eva l uado  por P ISA e n  2006,  e l  tra baja r  y la  
exper ienc ia  de  otros eventos en  l a  d imens ión privada  de  l a  tra n sic ión a la a d u ltez (conyuga l idad ,  
emanc ipac ión y matern idad ) 15 . 

14 Al ca bo d e  5 años de ti e m p o, tres son los  estados en q u e  pod rían encontra rse l os jóvenes eval uados:  i) egresados 

d e  l a  EMS; i i )  estu d iantes d e  l a  EMS ( rezagad os); y i i i )  d esafi l i a d os d e  l a  EMS. S i  b i en existen razones aten d i b les p a ra 

modelar  las  prob a b i l i d a d es d e  estar en cua lqu i era de l os tres estad os, aquí  me i nteresa sobre m a n e ra la aered itaci ó n .  

P o r  este motivo, se contra p o n d rá l a  exper iencia  frente a los otros eventos. 

15 Ver op eraci ona l ización de las vari a b les e n  Cuadro 1 e n  pág ina  17. 

33 



El mode lo  espec ificado es :  

eB(x) 
Pcy= l) = 1 + eg (x) 

9(x) = /30 + /31 clase social de origen + f32 género + f33 e ventos d e  transicion privado + 

f34 tipo de centro + f35puntaje en P ISA + f36 departamento + 

f37rezago al momento ser evaluado por P ISA + (38 trabajar mientra cursa EMS 

Pa ra l as  pruebas de h ipótesis se adopta los n iveles de s ign ificac ión ( P<0, 10) .  La razón para 
ut i l i zar  u n  n ivel de confi anza de l  90% responde a u n  dob le  cr iter io.  E l  pr imero criterio es e l  

red u c ido tamaño  de l a  m uestra, q u e  desagregad o  por l a  comb inac ión  de l a s  8 var iab les, generan 
una h i pertab la  que  restringe muchos grados de l ibertad para las  pruebas de h i pótesis .  E l  segundo  
cr iter io es  e l  contexto exp loratorio de l  a rt ícu lo ,  y que  por no  ha ber muchos  a ntecedentes en  la  
m ateria,  se priv i leg ia observa r re lac iones s i n  tantas restricc iones que supondría u n  n ivel de  

confi anza más  e levado .  

Cuadro 1 

Modelo 1 factores expl icativos de l a  acreditación de bachi l lerato. 16  

Acreditación Bachillerato Coeficiente Error estándar t P:;.t · Signifii:ación17 

Clase Social 

1 1 1  y IV Clases Intermedias -0.484 0 .540 -0.9 0.37 1 

V y VI Manual calificada -1 .289 0 .535 -2.41 0 .01 7 
** 

VII Manual no calificada -0. 857 0 .5 1 1 -1 .68 0 .095 
• 

Mujer 1 . 07 1 0 .41 7 2 . 57 0 .0 1 1 
** 

Eventos privados - 1 .962 0 .567 -3.46 0 .001  
*** 

Estrato competencia PISA 

Estrato ii - 1 . 1 23 0 .573 -1 .96 0 .051 
* 

Estrato i i i -2.057 0 .635 -3.24 0 .001 
* * *  

Bach i l lerato Tecnológico 0.969 0 .568 1 . 71 0 .089 
• 

Montevideo -0. 794 0.373 -2. 1 3  0.034 
•• 

Rezago - 1 .553 0 .571 -2.72 0 .007 
••• 

Trabajó durante EMS -0.444 0.439 - 1 . 0 1  0 .3 1 3  

Constante 2 .309 0.727 3 . 1 7  0.002 
••• 

Fuente: elaboración propia con base a la encuesta panel 2011 .  Base ponderada. 

El pr imer resu ltado a observa r es e l  de la c lase soci a l .  Los a ntecedentes a ntic i pa n u n  efecto 

m u cho  mayor, s i n  embargo una  vez más e l  comporta miento de esta va ria b le  es i nusua l .  So lo dos 
de  sus  categorías,  tra n sformada e n  d u m my (V y V I  M a n u a l  ca l if icada ,  y V I I  M a n u a l  no ca l if icada ), 

rechaza l a  h i pótesis de i n dependencia  estadística ,  e i nc l uso el efecto más negativo lo t ienen las  
c lases V y V I .  Esto hace d iscut ib le  que  l a  var iab le  c lase soc ia l  sea una  va riab l e  re l evante e n  l a  

16 
Por aj uste de l  mode lo ver ANEXO 14. 

17 * 90% n ivel de confi anza, * *  95% n ivel de confi anza, y * * *  99% nivel  de confianza .  
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acreditac ión de la EMS .  De todos modos, a l  igua l  q u e  en  el ca p ítu lo  a nter ior, ded icaré l u ego un  
apa rtado para esta variab le  deb ido a s u  importanc ia  en  los  a ntecedentes y e l  marco teórico.  

Las va r iab les  para las  que se puede descartar la  i ndependenc ia  estad íst ica,  son : l as  c lases 
V I  y V, la c lase VI I ,  e l  género, e l  h a ber  exper imentado eventos de  tra ns ic ión a l a  ad u ltez p rivados 
m ientras cu rsaba EMS, los estratos de  competencia P I SA, e l  departa mento donde fue eva l uado  
por  P ISA, l a  moda l i d ad  de bach i l l e rato y e l  rezago con  e l  que  l l egaron a l a  E M S .  Que l a  var iab le  

tra baja r  m ientras se estud i a  no sea s ign if icativa es una  h a l lazgo, pa reciera que qu ienes tra baja n en  

la  E MS, lograron acuerdos que  le  perm iten conci l i a r  a mbas actividades .  

E l  sent ido de  los coefic ientes de  l as  va r iab les  sign ificativas nos da una  idea de l  t ipo de  

re lac ión  q u e  t i enen  con  la  va riab l e  depend iente. L a  p roba b i l i dad  de  acred itac ión de l  bach i l l e rato, 
pa ra q u ienes estaban en  pr imer a ñ o  de E MS, es menor  para a q u e l los  de c lase trabajadores 
manua les ca l ifi cadas (frente a l a  c lase de servic io) ,  es menor para los  varones (que para l l a s  
m ujeres) ;  menor  para q u ienes experi menta ron u n  evento de  tra ns ic ión p rivado; menor  para 

q u ienes no a l canzaron el u mbra l  de l  a lfabet ismo en  P ISA 2006; menor  para los q u e  cu rsa ron BD y 
no  BT, menor para q u ienes  res i d ía n  en  Montevideo y no  en  M a l donado; menor  para qu ienes 
ha bían  l l egado rezagados a la EMS .  Excepto los efectos de c lase socia l  y e l  tra bajo, los restantes 
son consistentes con los ha l lados en la  explorac ión pre l im i na r  con base a tab l as  bivar iadas .  

Ahora b ien ,  de este conju nto de va r iab les i ndepend ientes s ignif icativas, tres de  e l l a s  

responden a e lementos q u e  invo l ucran a l  s i stema educativo: e l  rezago, la moda l i dad  cu rri cu l a r  y 

las  competenc ias  P ISA.  Por  lo  cua l ,  a conti nuac ión,  rea l iza re una  s imu l ac ión de  cómo e l  cambio en  
estas va r i ab les, asociadas  con  e l  s i stema  educat ivo, podría n  infl u i r  e n  l a  p robab i l i d ad  de 

acred itac ión  de l  bach i l l erato. 

Cuadro 2 

S imulación sobre la probabi l idad de acreditación de bachi l lerato. 

Evento de 
Estrato de Bachillerato Bachillerato 

Departamento Genero Clase Social transición Rezago 
Competencia Diversificado Tecnológico 

privado 

Montevideo Varón Manual calificado SI SI 3 ,5% 8,9% 

Montevideo Varón Manual calificado SI SI 1 , 1 %  3,0% 

Montevideo Varón Manual calificado SI SI i i i 0,4% 1 ,2% 

Montevideo Varón Manual calificado SI NO 14 ,9% 3 1 ,7% 

Montevideo Varón Manual calificado SI NO 5,4% 1 3 , 1 %  

Montevideo Varón Manual calificado SI NO i i i 2 ,2% 5 ,6% 

Fuente :  e laboración prop ia  con base a l a  encuesta panel 2011.  Base ponderada .  

La s imu lac ión de l  Cuadro 2 m uestra los  efectos de  l as  vari a b les asociadas a l  centro de 
estud io  (estrato de competenc ia P I SA, t ipo de centro, cond ic ión de rezago), cons iderando  l as  

va r iab les  estructura les (genero, c lase socia l , evento de trans ic ión privado) constante en  va lores 
q u e  son los menos favora b les teóri camente para acreditar la  E MS.  M ientras u n  varón, de hogar 
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m a n u a l  ca l i f icado 1 8, q u e  experimentó a lgún  otro evento de trans ic ión,  pertenec iente a l  estrato 1 
s in  rezago de l  Bach i l l e rato Tecno lógico logra una  p robab i l i dad  de  acred ita r l a  EMS de  3 1, 7%, e l  
m ismo joven pero de l  estrato 1 1 1  y con rezago en  e l  BD  t iene una  p robab i l i dad  de l  0,4%, ochenta 

veces menor. Este ú lt imo ha l lazgo es re leva nte y va en la l ínea de lo v i sto por (Fernández :  2010) . E l  
BT  no  so lo  retiene más  a los  estud i antes, s i no  que  tam bién l ogra una  m ayor p robab i l i dad  de 
acreditac ión de la EMS .  Las pos ib les h i pótes is  q u e  den cuenta de esto pueden ser la  moda l idad  de 

ta l l e res, e l  atractivo del egreso con un títu lo  úti l  en e l  mercado l abora l ,  o bien e l  perfi l de q u ienes 

ingresa n a l  BT. La pregunta de l  por qué  queda  p lanteada .  

Otro e l emento a se r  destacado es e l  peso a brumador  de l a s  va r iab les estructura l es .  I nc l uso 
con todas las  va riab l es asoc iadas a l  centro de  estud io  en  favor de  los estud iantes, l a  p robab i l i dad  

esta cas i  20 p untos por debajo de l  50%.  Cuando los e lementos estructura les, y asoc iados a l  centro 
de estud io  están en contra, la acreditac ión es p ráct icamente u n  m i l agro. 

En  este escenario e l  ejercic io rea l i zado pone de  ma n ifiesto l a  i m portanc ia  de las  va ria b les  
asoc iadas a l  s istema educativo. Con l as  condic iones estructura les  actuando en  contra,  s i  e l  centro 
de  estud io  no hace l a  d ife rencia,  l a  a cred itac ión se tra nsfo rma en  un evento con p robab i l i dad  

práctica mente de O.  

6.2)  Acreditación del  bachi l lerato y c lase socia l :  PISA-L 2003-2007/PISA-L 2006-2011 

Du rante los a n á l i s i s  a través de  las  tab las  biva ria das  y e l  mode lo log ístico l a  va r iab le  c lase soc ia l  de l  
hoga r de  o rigen no se comportó como se podría haber  esperado .  E l  hoga r de or igen es una 
va r iab le  a lta mente testeada  en  l a  re lac ión con e l  rend im iento académ ica en educac ión pr imaria  y 
secunda ria, reportando s iem pre re lac iones s ign if icat ivas .  El esquema de  c lases EG P aqu í  ut i l i zado 

también esta testeado,  e l  caso más  reciente en  U ruguay e inc luso con u n  P ISA-L es ( Boado & 
Fernández :  2010), donde los resu ltados fue ron consecuentes con l a  h ipótesis p l anteada por la 
teo r ía de l a  reproducc ión .  Pa ra l a  p resente tes is ú n ica mente se logró un efecto s ign ificativo en una  

categoría de l a  va r iab le (manua l  ca l if icada )  con u n  n ive l  de confianza de l  90%. 

Este ha l lazgo motivo a testea r  l a  var iab le c lase socia l  con los jóvenes que cu rsaban  EMS 

pertenec ientes a l a  muestra P ISA-L 2003-2007, para obse rvar  s i  e l  efecto es e l  m i smo para l as  dos  
cohortes P ISA. Pa ra logra r esta comparac ión entre l as  dos  bases se deb ió  modifi car la  m uestra de  
2003-2007 .  Se  deb ió  se l eccionar  ú n ica mente a a que l los  estud iantes q u e  cu rsaban  e l  primer  año  de  
l a  EMS, en centros pú b l icos en  Bach i l l e ratos Tecnológicos y Diversificados, de  Montevideo y 
M a ldonado 1 9 . Aun  as í  l a s  bases no son equ iva lentes deb ido a que  l a  base 2006-2011 t iene varianza 
en  l a  va ri ab le  edad, m ientras que  l a  edad es constante en  la  base 2003-2007 . 

18 
Se ut i l i za la categoría manua l  ca l i ficado por l a  razón de  que  su � es el más negativo de todas las categorías de c lase .  

1 9  
E l  procedi miento por el cua l  se se lecc ionó la  muestra P ISA-L 03' para equ iparar la  a l  P ISA-L 06'  se deta l l a  en  e l  

AN EXO 12 . 
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Cuadro 3 

Prueba de h ipótesis {ch i2) para acreditación de bachi l lerato y clase socia l .  

Base PISA-L 2006-2011. 

No acreditó 22 30 35 44 1 3 1 

Acreditó 27 27 25 38 1 1 7  

Total 49 57 60 82 248 

Pearson chi2 = 1 9.898 Pr = 0.575 

Fuente: elaboración propia con base a la  encuesta panel 2011. 

Cuadro 4 

Prueba de h ipótesis {ch i2) para acreditación de bachi l lerato y clase social .  

Base P ISA-L 2003-2007. 

No acreditó 1 6  27 34 38 1 1 5  

Acreditó 23 22 22 30 97 

Total 39 49 56 68 2 1 2  

Pearson chi2 = 37.782 Pr  = 0.286 

Fuente: tomado de la base PISA-L 2003-2007 (Boado & Fernández: 2010). 

Antes de  conti n u a r  con e l  a n á l i s i s  cabe hacer una  ac l a rac ión .  La base P ISA-L 03' y la base 

P ISA-L 06', i nc luso hab iendo equ iparado  a lgunas  ca racteríst icas de l a  m uestra, son representativas 

de  u n iversos d ife rentes.  Las dos bases representan dos cohortes generaciona les  com pletamente 
d ist i ntas, por lo  cua l ,  estas pruebas de h i pótesis entre acred itac ión de E M S  y c lase soc ia l  no 

i n crementan l a  va l idez de constructo de l  esquema E G P, o la va l i dez i nterna de la re lac ión c lase 
socia l-acred itac ión EMS. Lo que logra esta prueba es va l idez  externa,  poder de  genera l izac ión de l  
efecto entre l as  vari ab les  observadas, más a l lá  de  la  cohorte 2006. 

En n inguna  de las dos cohortes, la re lac ión  entre l a  a cred ita c ión de l  bach i l l e rato y l a  c lase 

soci a l  de l  hoga r de o rigen es s ign ificativa, n i  aun con u n  90% de n ive l  de confianza .  En  u n  e nsayo 
por lograr a lgunas  expl i cac iones, cuatro son las h i pótes is  q u e  p la nteo :  

H i pótesis 1 :  hay un p rob l ema con l a  va l i dez de  constructo de l  esquema EG P .  Las expectativas en  
torno a l  s istema educativo de  l a  c l ase  manua l  ca l if ica d a  son m ayores q u e  las  de  l a  c lase 
i ntermed ia .  Esta es u n a  consecuenc ia  de que  la c lase m a n u a l  ca l if icada  te nga mayor a cumu l ac ión 
de  cap ita l humano, y perc iba mayor renta que l a  c lase i ntermed i a  (ej .  un mecán ico contra u n  

em pleado n o  manua l  ruti na r io ) .  
H i pótesis 2 :  no  se observa e l  efecto neto de  la  c lase soci a l  como resu ltado de  no  contar con los 
centros de  EMS p rivados .  La mayoría de los  jóvenes pertenec ientes a hogares de  la  c lase de 
serv ic io, y una  parte de la  c lase i ntermedia ,  se encuentra n en  l a  EMS p rivada .  Como consecuenc ia  

la  c lase de  serv ic io e intermed ia  de l  P I SA-L 06'  no t ienen un com portamiento representativo para 
su  c lase .  
H i pótesis 3 :  una vez a lcanzada l a  EMS e l  efecto de  la  c lase soc ia l  ya no a p l ica  en  l a  probab i l i dad  de 
acumu l a r  a ñ os de estu d io .  Entre más grande es e l  i nd iv iduo, menos efecto ejerce en  é l  su  hoga r de  
or igen, po r  lo  q u e  aque l los  que  lograron l a  tra ns ic ión de l a  Educac ión Med ia  Bás ica a l a  E MS, por  

su  edad ,  son  u n a  muestra que  ya no  se desgrana  por  e l  efecto de c lase soc ia l  (Shavit :  2007) . 
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H i pótesis 4: aque l los  de l a  c lase soc ia l  manua l  no ca l if icada q u e  a l canzan la EMS poseen 
caracte ríst icas que los hacen diferentes pa ra l a  media de  su  c lase.  Estas ca racte ríst icas les 
perm iten superar  las  cond ic iones de su  hogar  de or igen (Cameron & Heckma n :  1998 ) .  

N i nguna  de l as  h i pótesis será n  testeadas  en l a  tes is, s im p lemente son u n  ejerc ic io que  

intenta dar  cuenta de  a lgunas  razones por l as  cua les  e l  esquema E G P  pa rece no  da r  cuenta de la  
acreditac ión de la  EMS.  Cua lq u iera de l as  h ipótesis t iene supuestos fuertes detrás, y sería u n  buen 
pu nto de part ida  para u n  futu ro a rt ícu lo .  
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7.  Concl us iones 

El objet ivo d u rante toda l a  tesis fue poner a prueba los a ntecedentes y l a  teo ría más relevante en 
re l ac ión  a la  a cred itac ión de  l a  EMS. Fue entonces, un ejerci c io de p rueba de  h i pótes is, con 

d iversos resu ltados .  En  a lgu nos casos se fa lsea n teorías y a ntecedentes que perm iten hacer 

ensayos de teoría e h i pótesis en un terreno poco estud i ado, pero muy re leva nte. 
A cont i n uac ión se n u mera n  n u evamente las h i pótes is  y l uego e l  resu ltado de la prueba de 

h i pótesis para cada u n a .  
H i pótesis 1 :  La p roba b i l i dad  de acred ita r e l  bach i l l e rato está a soci ada  a l o s  pu ntajes obte n idos e n  

l a  prueba P ISA d u ra nte e l  pr imer  a ñ o  de  l a  E MS .  

H i pótesis 2 :  La moda l i dad  d e l  bach i l l erato guardan una  re lac ión s ign if icativa con l a  a cred itac ión de l  
bach i l l e rato, s iendo e l  Bach i l l e rato Tecno lógico q u ien  más p roba b i l i dad  de acreditac ión l ogra . 
H i pótes is  3 :  El género t iene una  re lac ión s ign if icativa con l a  a cred itac ión de l  bach i l l e rato, s iendo 
l as  mujeres l as  que  más  p robab i l i dad  de acreditar t ienen .  

H i pótes is  4 :  La  va ria b le  t iempo a m p l ifica l a s  desigua ldades generadas por l a s  va r iab les de 

estrat ifi cac ión .  
H i pótesis 5 :  M ontevideo y M a ldonado no  p resentan d ife renc ias s ign if icativas en  la  probab i l i dad  de 

acred itac ión de l  bach i l l erato. 
H i pótesis 6: E l  hogar de o rigen es l a  m ayor fuente de  des igua ldad  en  l a  p robab i l i d ad  de 
acred itac ión de l  bach i l l e rato. 
H i pótesis 7 :  E l  rezago d ism inuye la probab i l i dad  de  acred ita r e l  bach i l l e rato. 
H i pótesis 8: Los eventos de tra ns ic ión a la a d u ltez p rivados d i sm inuyen l a  proba b i l i dad  de 
acreditac ión de l  bach i l lerato. 

H i pótesis 9: E l  trabajo, como evento de tra ns ic ión a l a  a d u ltez púb l ico, d is m i nuye l a  p robab i l i dad  

de acreditac ión de l  bach i l l e rato. 

7 . 1) Conclusiones sobre las hipótesis 

La acreditac ión del bach i l l e rato no es u n  evento "natura lmente esperab le" en U ruguay. M e nos 
del 50% de la  cohorte P ISA 2006 q u e  i ngresó al Bach i l l e rato, no lo  hab ía exper imentado c inco a ños 
después a l  ser entrevistado en 2011 .  La d ife renc ia  en  l a  proba b i l i dad  de acred itac ión tiene dos 

com ponentes, uno asoc iado a con d ic iones estructura les, y e l  otro asoc iado componentes y 
cond ic iones dentro de l  s i stema educativo. 

H ipótesis estructura l es 
En re l ac ión  con e l  primer  t ipo de componentes, los estructura les ,  las  h i pótesis 3, 5,  6, 8 y 9 

hacen refe renc ia  a e l los .  Comenzando con l a  h i pótes is 3 :  que  hac ía referenc ia a l  género y la 

ac reditac ión del  bach i l l erato, no  se fa lsea .  Las m ujeres p resentan mayor probab i l i dad  de acreditar 
e l  bach i l l e rato que los varones .  

En re lac ión con e l  departamento donde cursaban a l  momento de part i c ipar  en  la  prueba 
P ISA 2006, la  h i pótesis 5 se fa lsea . Los jóvenes que res id ía n  en  Ma l donado  t ienen mayor 

probab i l i dad  de acredita r l a  EMS que los  jóvenes de  M o ntevideo; este ha l lazgo cuest iona para esta 

pr imera década del s ig lo  XXI, la i nterpretac ión trad i c iona l  de l as  d ife renc ias entre Montevideo y e l  
b loque  de departamentos de l  i nter ior a favor de  Montevideo (Ciga nda, 2008) . 

La h i pótesis re l acionada a l as  d ife renc ias estruct u ra les  es l a  que  se asoc ia  la c lase soc i a l  de l  
hoga r de origen .  Dura nte todo e l  a n á l is i s  l a  va ria b le  c lase soc ia l  no  p red ij o  tan c la ra mente los  
porcentajes y proba b i l i dades  de acreditac ión .  En  las  re l aciones biva r iadas, ú n icamente a través de 

una tab la  de su perv ivenc ia se comenzó a observa r e l  efecto hogar de  origen, en  las  pruebas de 
h i pótesis de l  mode lo  logístico rechazaron  l a  i ndependenc ia  estad ísti ca  l a s  categorías manua les 
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ca l if icada y no ca l if icada ,  pero fue l a  c lase ca l if icada  l a  q u e  ten ía menor  p robab i l i dad  de 

acred itac ión .  Con estas  cons iderac iones, l a  h ipótesis 6 se fa l sea, l a  c lase soc i a l  no es l a  pr inc ipa l  
fuente de des igua ldad . Al m ismo t iempo, su comportamiento perm ite p l antea r  l a  h i pótesis de  q u e  
l a  c lase soc ia l  y a  no  opera e n  la EMS, o que ex iste un  truncam iento en  l a  m uestra p o r  va riab le  n o  

observab le .  Cua lqu i era q u e  sea l a  exp l icac ión,  es un  buen  punto de  part ida  para u n  p róximo 
a rt ícu lo .  

L a  h i pótesis 8 y 9 re lac iona los demás eventos de tra ns ic ión a la  adu ltez con  la  p robab i l idad 
de  acred itac ión de l  bach i l l e rato. La h i pótes is  8 que hace referenc ia  a los  eventos de tra ns ic ión 

privados no  se fa lsean ,  estos (conyuga l i dad ,  emanc ipac ión e h ijos) d i sm inuyen l a  p robab i l i dad  de 

acreditar la  EMS .  Por otro l ado l a  h i pótes is  9 s i  se falsea, lo cual es  un  ha l l a zgo que contrad i ce los  
a ntecedentes c i tados ( Buche l l i  & Casacuberta : 2010) . La h i pótes i s  que  surge es que los  jóvenes 
q u e  a l canzan l a  EMS y tra bajan ,  han logrado a rreglos que com pati b i l i zan  trabajar, cursa r y 
acreditar l a  EMS .  De hecho,  observa ndo e l  grafico 1 de l  capítu lo 5 se obse rva que  en  l a  c lase 

m a n u a l  no  ca l if icada, los que trabajan i ncrementa el  porcentaje de acreditac ión que qu ienes no 
trabajan .  

H ipótesis asoc iadas  al  centro de  estud io  
A cont i nuac ión  se observa e l  sets de h ipótes is  asocia das  con e l  centro educat ivo.  La  h i pótesis 1 

re l ac iona  l a  p robab i l i dad  de acred itac ión d e l  bach i l l e rato con los pu ntajes obten idos en  P ISA 
m ientras cu rsaba n e l  primer  año  de la  EMS .  Esta h i pótesis no se fa lsea, los pu ntajes obten idos en 
P ISA están re lac ionados con la p roba b i l i dad  de acred itac ión .  Esta re lac ión da cuenta de la  robustez 
de las  pruebas P ISA para hab l a r  de desempeño académ ico, parec iera que  lo que  cons idera 
i mportante P ISA, es lo que  se necesita para acred itar  el bach i l lerato. 

La h i pótesis 2 re lac iona  l a  acred itac ión con l a  moda l i dad  de bach i l lerato. Esta h ipótesis no 
se fa lsea,  l a  moda l i dad  de  bach i l l e rato t iene una re lac ión s ign if icativa con l a  probab i l i dad  de 

acreditac ión .  Los resu ltados en torno a esta h i pótesis a umenta n l a  escaza evi denc ia  emp írica a 
n ive l  nac iona l  sobre lo observado por ( Fernández :  2010) e n  torno a l  i m pacto de l  t ipo de  centro en  

l as  trayecto r ias educativas .  S i  b ien  no se cuentan con todo e l  set  de va ria b les que ( Ferná ndez :  
2010) uti l izo en su mode lo ,  excepto por e l  l ugar  de res idenc ia ,  a m bos mode los  identifi can igua les 

factores asoc iados a l a s  trayector ias educativas en EMS.  
Por  ú l t i mo, la  h i pótesis 7 no se fa lsea ,  l a  re l ación  entre el  rezago y l a  probab i l i dad  de  

acred itac ión están asociados s ign ificativa mente.  Esta re lac ión toma  cons iderac ión dentro de l  
debate sobre e l  efecto de l a  repet ic ión en los  pr imeros a ños de la  esco l a ri zac ión .  S in  importar e l  
momento en  e l  que se produjo e l  rezago, e l  hecho de  l legar con extraedad  a l a  E MS s u pone  una 
red u cc ión en  l a  p roba b i l i dad  de l a  acred itac ión .  

H ipótesis sobre la  tempora l i dad  
Hay u n  t i po  más  de h i pótesis que  no se  re lac iona n i  con  las  variab les  estructu ra les,  n i  con  l a s  
va r iab les  asoc iadas a l  centro de estud io .  Es la h i pótes i s  4 ,  que  re lac iona l a  a cred itac ión  de l  

bach i l l e rato con  l a  tem pora l i d ad, y como esta actúa sobre l as  demás  va r iab les .  
La h i pótesis 4 no se fa lsea ,  asoc iada tanto a l as  va r iab les estructu ra les, como a l as  va r iab les  

re lac ionadas  con e l  centro educativo, l a  tem pora l i d ad  a m p l if ica todos l os efectos de desigua ldad .  
Es deci r, por cada  año  que  transcu rre, l a  d ife renc ia e n  l a  p robab i l i dad  de  acred itar  entre u n  estrato 
1 y un estrato 1 1 1  se i ncrementa . 

Este efecto se observa tanto desde u n a  perspectiva t i me-dependent, como se observa en  

e l  cap ítu lo  5 cuadro 3 ;  como as í  también desde una  perspect iva age-dependent, como se observa 
también en  el ca pítu lo  5 cuadro 2 .  
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7.2)  Conclusiones genera les. 

Las conc l us iones fi na les hacen acuerdo sobre dos pu ntos :  l a  re l ación con d ic iones 

estructura l es/centro de estu d io y e l  efecto de  l a  tempora l idad  en  las trayector ias .  
Cons iderando  l a  re lac ión cond i ciones estructu ra l es/centro de estudio,  l a  conc lus ión es 

evi dente observando e l  aná l is is : i nc l uso en  las más adversas con d ic iones estructura les de l  
estud ia nte, existen e lementos asoc iados a l  centro de  estud io  que pueden hacer la  d iferenc ia .  En  e l  
peor de  los escena rios, evitar la  repet ic ión,  logra r dese m peños satisfacto rios y la  moda l i dad  de 

Bach i l l e rato Tecno lógico, hace la  d iferenc ia .  

En  re lac ión  con l a  tempora l i dad ,  se pone de man i fiesto lo  avasa l l ante de las  d iferencias  
estructu ra les  y de centro para con los  estud i antes. Las d ife rencias dentro de la  edad normativa 

son i mporta ntes como se m uestra en el cuadro 2 de l  cap ítu lo  6, v io lar  la edad  normativa ya sea 
atreves de la  desafi l i ac ión o e l  rezago genera una a m p l ifi cac ión en  l a  est ratifi cac ión .  Esta 

conc lus ión pone de man ifiesto l a  importa nc ia de progra mas que e l im inen el rezago, pero que 
además  actúen  para amortiguar  l a  desafi l i ac ió n .  

Otro cuestionam iento q u e  cabe hacerse es  desde e l  te rreno  de  l as  po l ít icas pú b l i cas  y 

programas de  apoyo a l a  enseñanza .  La categoría ocupac iona l  más  perj u dicada  no  es l a  categoría 

ocupac iona l  asoc iada a los  peores emp leos, donde se puede espera r los peores sa l a rios .  Los 
mejores resu ltados de la categoría manua l  no ca l ificada ,  frente a la manua l  ca l if icada podría ser el 
efecto de s istemas  de becas, cobertura de asignac iones fa m i l i a res, p lanes  soci a l es, o programas de 

a poyo a la educac ión,  en la que l as  c lases más vu l nerab les son los pr inc ipa les benefici a rios .  De ser 
este e l  caso, d i chos progra mas y po l ít icas deberían  a m p l i a r  su cobertura a c lases no  tan 

vu lnerab les, como los tra bajadores manua les ca l if icados, que  en  l a  actua l i dad  parecen ser los 

"perdedores" del s istema educativo. 
Por  ú lt imo, obse rvar  l a  a creditac ión,  en  lugar  de l a  desafi l i a ción,  mostró efectos no 

esperados en  vari ab les c laves como l a  c lase socia l ,  tra baj a r  m ientras se estud ia ,  y e l  departamento 
de res idenc ia .  Es re leva nte i nvest igar el prob lema de la baja tasa de egreso desde los exitosos, 

porq ue  ayuda a reconocer factores e i nteracc iones asoc iadas exc l us ivamente al éxito académico .  
Fomenta r estos factores e i nteracc iones, es otra manera de  com bati r e l  bajo egreso, no 
exc l us ivamente desde los más vu l nerab les, s ino a poya ndo y estim u l a ndo a estu d iantes d iferentes 
c lases soc ia l es, ya q u e  m u chos de estos no son a lca nzados por los s i stemas de  becas, pero igua l  
están en r iesgo por e l  s imp le  hecho de  h a ber  nac ido en  M ontevideo, haber  experi mentado un 
evento de tra ns ic ión p rivado, o ser varón.  
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