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Introducción
Las ideas fundamentales de la literatura, especializada en habilidades cognitivas y desarrollo 
comparado se pueden resumir en los siguientes hechos:

• La capacidad de una economía para crecer económicamente de manera sostenida, y su 
habilidad para innovar y aumentar la productividad, y el ingreso real por habitante, está 
fuertemente relacionada con la calidad de la educación. 

• El capital humano, visto como habilidades cognitivas (técnicas e intelectuales), tiene una 
importancia creciente en la era moderna, si se quiere incrementar y/o mantener la tasa de 
desarrollo. 

• Las escuelas juegan un papel fundamental en el desarrollo de las habilidades. 

• La educación proporciona las habilidades cognitivas para trabajar y adaptarse a las nuevas 
tecnologías. 

La República Dominicana acaba de participar en la prueba PISA 2015 y en la TERCE 2013, y 
en esta última obtuvo una mejora significativa con respecto a la prueba SERCE aplicada en el 
2006; sin embargo, obtuvo resultados relativos con el desempeño más bajo de la región. 

Estas pruebas estandarizadas tratan de valorar en términos relativos las diferencias en la cali-
dad de la educación que hay entre los países participantes. Los scores que obtienen los estu-
diantes en cada una de esas pruebas tratan de capturar el nivel de conocimientos y habilida-
des cognitivas que produce cada sistema educativo en el mundo.

La información potencial que contienen estas pruebas invita, entre otros, a realizar investi-
gaciones que traten de estimar los niveles de desarrollo que un país puede alcanzar si logra 
realizar una reforma educativa que lo mueva de un nivel dado de habilidades cognitivas a uno 
superior. Por lo que, tanto los resultados de PISA  como los de  TERCE, pueden proporcionar 
un conocimiento teórico-instrumental que permita hacer seguimiento a la política educativa 
mediante comparaciones transversales de países, a la vez que podría predecir y dar sentido 
económico a los beneficios esperados en término de desarrollo comparado, si República Do-
minicana mejora significativamente su nivel de habilidades cognitivas.

Los economistas han estudiado cómo el capital humano afecta una gran variedad de resulta-
dos económicos. La noción subyacente es que los individuos invierten en ellos mismos asis-
tiendo a la escuela y adquiriendo habilidades cognitivas. De esta manera, las habilidades acu-
muladas a lo largo del tiempo por un individuo representan su inversión en capital humano 
(los individuos pueden obtener retornos de su inversión en capital humano). Adquirir mejores 
habilidades, permite a los trabajadores convertirse en más productivos, de manera que reci-
ben retornos mayores.

Hasta la década de los noventa, la mayoría de los trabajos empíricos sobre capital humano se 
concentraron en la cantidad de educación (p.e. número de años de escolaridad). Esta es fácil 
de medir y observar, y los datos suelen estar disponibles en censos. Pero el problema es que 
la cantidad de educación es una medida cruda de capital humano, particularmente cuando se 
compara el nivel de capital humano entre países, ya que omite información, lo que a su vez 
generan estimaciones sesgadas e inconsistentes. Más aún, las estimaciones sesgadas e incon-
sistentes podrían despistar el foco de las políticas educativas con consecuencias perniciosas 
para el desarrollo.
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Hanushek y Woessmann (2012),  desarrollan una línea de investigación que incorpora la cali-
dad de la educación, utilizando resultados de pruebas estandarizadas de matemáticas y cien-
cia, en vez de años de promedio de  escolaridad. Esto permite tomar en cuenta características 
que están omitidas en las medidas de cantidad de educación que suelen usarse como aproxi-
mación de capital humano. 

Por esta razón, conviene conocer, manejar y difundir estos temas de la literatura especializada 
de desarrollo comparado y traducirlo al contexto local para estar informados en el Sistema 
Educativo Dominicano en el uso de esta información con fines de política educativa y econó-
mica, dada la información potencial que podrían  proporcionar las pruebas internacionales.

Los objetivos de esta investigación son realizar una revisión documental de la literatura especia-
lizada en habilidades cognitivas (medidas con pruebas internacionales), y tratar de reproducir los 
resultados de Hanushek y Woessmann (2012) para realizar simulaciones sobre cómo se impacta-
ría la tasa del crecimiento económico y el desarrollo comparado con  aumento en las habilidades 
cognitivas. Esto permite realizar simulaciones que predigan cómo sería la tasa de crecimiento 
económico y los niveles de desarrollo comparado de República Dominicana, si realizara una re-
forma educativa que logre llevarla a un nivel superior al actual de habilidades cognitivas  

Esta investigación proporciona conocimiento sobre el significado y aplicaciones prácticas que 
tienen los resultados de las pruebas internacionales en términos de desarrollo comparado, como 
insumos potenciales con los que se podría guiar la política educativa, económica y social.

También se elabora un modelo que por medio de calibraciones, obtenidas con estimaciones 
econométricas para el universo de países que han participado en pruebas internacionales, con 
las que se realizan simulaciones que tratan de encontrar un significado de las implicaciones, 
en términos de crecimiento económico y desarrollo, de lo que implicará tanto el nivel de ha-
bilidades cognitivas que tenga la República Dominicana relativa a otros países, así como los 
impactos en las habilidades cognitivas que pueda tener la política educativa, y por esta vía, un 
impacto en el crecimiento económico.

Esta investigación produce un nuevo conocimiento, ya que no existen simulaciones y estima-
ciones del impacto en el crecimiento económico  de las habilidades cognitivas que tienen en 
República Dominicana. Además, si bien la literatura especializada trata estos temas de forma 
transversal, no existen trabajos de investigación que traduzcan esta literatura en clave de polí-
tica educativa y económica dominicana. 

Más aún, la idea de vincular PISA y/o TERCE con indicadores económicos, ayudan a hacer con-
sideraciones de inversión en el sector educativo de manera práctica y con implicaciones de 
impacto social.

Esta investigación está asociada a la Línea 10 del Plan Decenal (Movilizar los sectores públicos 
y privados, nacionales e internacionales, en procura de los recursos necesarios para alcanzar 
los objetivos de cobertura, calidad y equidad educativas indispensables para enfrentar los re-
tos económicos, políticos y sociales del siglo XXI); el Tercer Eje Estratégico de la Ley END 2012 
(“Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orien-
tada a la calidad y  ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera 
crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las 
oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía  global.”); el 
Punto 4 del Pacto Educativo (Sobre la pertinencia de la educación para el desarrollo del país); 
y la Primera Dimensión del IDEC (Competencias para la vida).
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El establecimiento de métricas que aproximen habilidades cognitivas con el uso de pruebas 
internacionales proporciona al Sistema Escolar dominicano un instrumento externo de valida-
ción de la efectividad de las políticas educativas. Dado que la vinculación de las habilidades 
cognitivas con el crecimiento económico está atada a la sostenibilidad industrial y empresarial 
del país, este estudio podría motivar y mover voluntades dentro de la sociedad civil para es-
tar interesados y hacer seguimiento del desempeño del sistema educativo, y de esta manera 
generar una mayor demanda en la calidad de la educación. De lograrse esto, las habilidades 
cognitivas de los estudiantes preuniversitarios serán mayores a la hora que les toque continuar 
con sus estudios en el Sistema de Educación Superior.

Las consideraciones que puedan salir de esta investigación tienen el potencial de constituirse 
en un insumo importante de la política educativa, ya que esta investigación trata de impactar 
la manera cómo se va a vincular la información que producirá PISA con otros indicadores de 
desempeño, tanto del sistema educativo como de la economía del país. En este sentido se es-
pera que el producto a entregar al IDEICE constituya una herramienta para motivar al sistema 
educativo acerca de las inversiones y reformas educativas necesarias para mejorar las habilida-
des cognitivas, y de esta manera el crecimiento económico.
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Revisión de la Literatura
El aporte de Eric A. Hanushek a las ciencias sociales  está en el campo de economía de la edu-
cación. Sus trabajos han generado controversia y han contribuido con los debates sobre el 
tamaño de las aulas de clase, la calidad de los profesores y directores escolares, rendición de 
cuentas en el sistema escolar (accountability), en países emergentes, etc. 

Hanushek muestra que la calidad de la educación es un determinante robusto del desarrollo, 
que a su vez está relacionado con diversos resultados sociales deseables.

En Hanushek (2012) bajo el título “The 4% Solution: Education Quality and Economic Growth”, se 
explican las nociones empíricas (matemáticas-econométricas) que están por detrás de sus afir-
maciones. Precisamente estas consideraciones sirven para calibrar una agenda de investigación 
para el caso de República Dominicana, que contribuya con la formulación de políticas enfocadas 
a la generación de calidad en el sistema educativo con una significación económica para el desa-
rrollo sostenido del país. Las regularidades empíricas que muestra Hanushek son las siguientes: 
Primero, la capacidad de una economía para crecer económicamente de manera sostenida, y 
su habilidad para innovar y aumentar la productividad, y el ingreso real por habitante, el cual 
está fuertemente relacionada con la calidad de la educación; segundo, el capital humano, visto 
como las habilidades técnicas y el capital intelectual, tiene una importancia creciente en la era 
moderna, si se quiere incrementar y/o mantener la tasa de desarrollo; tercero, la escuela juega 
un papel fundamental en el desarrollo de las habilidades; y cuarto, la educación proporciona las 
habilidades cognitivas para trabajar y adaptarse a las nuevas tecnologías. 

Hanushek, después de mencionar que los Estados Unidos necesitan incrementar la calidad de 
su educación –si quiere seguir creciendo a las tasas históricas promedio–, resalta que los resul-
tados en las pruebas internacionales muestran que están por debajo del promedio de la OECD.  
Esto supone un peligro para el mantenimiento de su tasa promedio histórica de crecimiento 
(alrededor del 2% anual).

Su trabajo trata de buscar significación económica a este tipo de preguntas: ¿qué ocurriría con 
la economía americana si se incrementara la calidad de la educación a los niveles de Canadá, 
Alemania o Finlandia? 

Capital Humano y Crecimiento Económico

Los economistas han estudiado cómo el capital humano afecta una gran variedad de resul-
tados económicos. La noción subyacente es que los individuos invierten en ellos mismos 
asistiendo a la escuela y adquiriendo habilidades técnicas e intelectuales. De esta manera, las 
habilidades acumuladas por un individuo a lo largo del tiempo representan su inversión en 
capital humano (los individuos pueden obtener retornos de su inversión en capital humano).  
Por lo tanto, adquirir habilidades más reconocidas o valoradas, permite a los trabajadores con-
vertirse en más productivos y por ende reciben retornos mayores.

Hasta la década de los noventa, la mayoría de los trabajos empíricos sobre capital humano 
se concentraron en la cantidad de educación (p.e. número de años de escolaridad). Esta es 
fácil de medir y observar, y los datos suelen estar disponibles en censos. Las investigaciones 
típicas sobre capital humano han mostrado que la cantidad de educación está positivamente 
relacionada con los ingresos individuales y la tasa de crecimiento económico agregada de los 
países. Los individuos con más años de escolaridad ganan más en promedio que los que tie-
nen menos años de escolaridad. Como consecuencia, los países donde el promedio de años de 
escolaridad de su población es mayor, tienen tasas de crecimiento mayores.
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El problema es que la cantidad de educación es una medida cruda de capital humano, parti-
cularmente cuando se compara el nivel de capital humano entre países. Por ejemplo, alguien 
podría pensar que un año de educación en Nicaragua es tan productivo como uno en Japón. 
Tendría que suponerse que la calidad del sistema educativo es el mismo en los dos países.  Esto 
tiene asociado otro problema: las estimaciones sobre el impacto de la educación en cualquier 
resultado (por ejemplo, crecimiento del PIB), omite información, lo que a su vez genera estima-
ciones sesgadas e inconsistentes. Más aún, las estimaciones sesgadas e inconsistentes podrían 
despistar el foco de las políticas educativas con consecuencias perniciosas para el desarrollo.  

Por esta razón, Hanushek se embarca en una línea de investigación que incorpora la calidad 
de la educación, utilizando resultados de pruebas estandarizadas de matemáticas y ciencia, en 
vez de años promedio de escolaridad. Esto permite tomar en cuenta características que están 
omitidas en las medidas de cantidad de educación que suelen usarse como proxi de capital 
humano. Es decir, las diferencias que se observan entre países en la calidad de la educación 
incorporan más información cuando se usan indicadores de calidad que cuando se usan indi-
cadores de cantidad. 

Según Hanushek, los atributos de la educación, medidos por su calidad, y reflejados en las 
habilidades que adquiere la fuerza de trabajo, y que los hace más productivos, son los que 
importan cuando se discute sobre el crecimiento económico.

Una sociedad más educada puede obtener mayores tasas de innovación, y hacer que el tra-
bajo sea más productivo; también se logra la introducción más rápida de nuevas tecnologías, 
y una mayor modernización, vista en instituciones de mayor calidad. Esto está asociado al au-
mento del bienestar de forma generalizada para toda la población de un país.

Hanushek y Kimko (2000) y Hanushek y Woessmann (2012a, 2012b)  introducen ya no la can-
tidad de educación medida por los años de escolaridad sino la calidad de la educación impar-
tida en cada país y construyen un indicador de “logros educativos” o “habilidades cognitivas” 
como una medida cualitativa del capital humano; su argumento es que un año adicional de 
educación en un  país no tiene el mismo impacto que un año de educación en otro (en Hanus-
hek y Woessmann 2012b). Este indicador es construido a partir de los resultados obtenidos por 
alumnos de secundaria en pruebas estandarizadas de matemáticas y ciencias en 86 países y 
coinciden en  que existe una relación causal entre la calidad de la educación recibida en esos 
países y el crecimiento económico promedio entre los años 1960 y 2000, relación que es ro-
busta a la inclusión de instituciones, variables geográficas, climáticas y más importante aún, a 
la introducción de los años de escolaridad como variable exógena, la cual no es significativa en 
ninguna de sus especificaciones y por ello la consideran un instrumento válido para su estrate-
gia de identificación. Es así como Hanushek y Woessmann (2012a) concluyen que esta relación 
explica hasta dos tercios de las diferencias encontradas en las tasas de crecimiento económico 
entre los países latinoamericanos y el resto del mundo. 

Capital Humano, Instituciones y Desarrollo Comparado

Faría y colaboradores (2015), utilizan variables instrumentales para estimar  el efecto causal de 
las instituciones económicas en el desarrollo comparado. Los resultados que obtuvieron en 
las estimaciones de la segunda etapa sugieren que después de tomar en cuenta las habilida-
des cognitivas, la latitud y la diversidad etnolingüística, las instituciones económicas ejercen 
un efecto positivo y estadísticamente significativo en el desarrollo. Las habilidades cognitivas 
en general, no son significativas en la segunda etapa. Sin embargo, es positiva y altamente 
significativa en la primera etapa, consistente con la noción,  de que el  capital  humano afecta 
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el crecimiento indirectamente a través de la creación de instituciones. Estos resultados son 
importantes porque describen un mecanismo por medio del cual la educación contribuye en 
el desarrollo. 

Significación económica de las habilidades cognitivas

Como se dijo antes, Hanushek y Kimko (2000), realizaron varios análisis en los que empiezan a 
incorporar medidas de calidad de educación. Un resumen sugerente de esta área de investiga-
ción se puede encontrar en Hanushek y Woessmann (2008). 

Los trabajos precursores que tomaron en cuenta la calidad de la educación incorporaron in-
formación sobre las diferencias internacionales en pruebas de conocimiento en matemáticas 
y ciencias que han sido aplicadas en pruebas en las últimas cinco décadas. La síntesis de las 
conclusiones de estos trabajos muestra que las diferencias que se pueden observar en la ca-
lidad de la educación entre los países explican las diferencias que se pueden observar en el 
crecimiento económico. Es decir, la calidad de la educación tiene un impacto importante en el 
crecimiento económico. 

Los análisis econométricos combinan las calificaciones de las pruebas disponibles como una 
medida de calidad para aproximar el capital humano de un país, con el stock de habilidades 
cognitivas. 

Los análisis de significación económica de las estimaciones que arrojan los modelos estadís-
ticos contienen afirmaciones del siguiente tipo: “un incremento de una desviación estándar en 
los resultados en las pruebas (por ejemplo, 100 puntos en la prueba PISA), está relacionado con 
una diferencia de 2% en la tasa de crecimiento anual del PIB real por habitante”. También afirma: 
“si los Estados Unidos pudieran incrementar el resultado en las pruebas internacionales al nivel 
de Alemania (aproximadamente un cuarto de desviación estándar en la prueba PISA), la historia 
pasada sugiere que la tasa de crecimiento de largo plazo de Estados Unidos podría incrementarse 
en 0.5%. Incrementando a los niveles de Canadá, implicaría un incremento aproximado de la tasa 
de largo plazo en 0.8%”.

¿Qué significa un incremento en una desviación estándar, y cómo se relaciona esto con la tasa 
de crecimiento económico? Si se tiene una medida apropiada de habilidades cognitivas, H, 
para todos los i países, se puede calcular el promedio para todos los países. Por ejemplo, se 
supone que si i países participan en la prueba PISA, es posible obtener el promedio de las 
calificaciones de los países participantes y su desviación estándar respectivamente,  promPISA, 
DvestPISA . La desviación estándar es una medida de la variabilidad de los resultados de los paí-
ses en torno al promedio: algunos países están por encima del promedio, y otros por debajo. 
Las distancias entre ellos pueden ser medidas en desviaciones estándar (por ejemplo, la dis-
tancia entre Estados Unidos y Korea podría ser un cuarto de desviación estándar).

Otra característica de la desviación estándar es que si las calificaciones tienen una dis-
tribución normal, el 95% de las calificaciones de los países se encuentran en el intervalo 
promPISA ± 2(DvestPISA).

Al estimar la tasa de crecimiento económico g por mínimos cuadrados ordinarios, 
gi=γ Hi+β Xi+εi, se obtiene el coeficiente estimado asociado a habilidades cognitivas 
γ. Este parámetro es la contribución marginal o adicional de una unidad de calidad 
de educación. Pero, ¿cómo se define una unidad de educación? Para darle sentido, 
tomando en cuenta los países que participan en estos estudios, los econometristas 
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usan medidas de desviaciones en torno a la media de la muestra participante, y las 
multiplican por los parámetros estimados. En este caso sería γ (DvestPISA). Suponga 
que el promedio de la prueba de matemática de PISA es 500 puntos, promPISA  =500, la 
desviación estándar es 30 puntos DvestPISA =30. Esto significa que el 95% de los países 
que participaron en la prueba PISA obtuvieron una calificación promedio en mate-
mática en el intervalo de 500±2(30)=[440 puntos ,560 puntos]. Suponga además 
que el coeficiente estimado de capital humano, usando mínimos cuadrados ordina-
rios es γ =0.000833.  Si Estados Unidos aumenta su calificación promedio en PISA en 
una desviación estándar, es decir, 30 puntos, el modelo predice que la tasa de creci-
miento promedio del PIB sería de gi=γHi= γ(DvestPISA )=0.000833(30)=0.025=2.5%. 
Como la tasa de crecimiento promedio histórica de Estados Unidos es del 2%, se des-
prende que incrementaría 0.5%. Además, un incremento de una desviación estándar 
en PISA coloca a Estados Unidos a la par de Alemania en la prueba de matemáticas.

La hipótesis de esta investigación es que los resultados de las Pruebas Internacionales pueden 
ser usados para simular y predecir cómo podría impactar una mejora de las habilidades cogni-
tivas de los dominicanos al desarrollo del país. 

Para comprobar esta hipótesis se usa y analiza la base de datos y la integración y análisis mate-
mático-estadístico de datos económicos y sociales de países que han participado en pruebas 
estandarizadas internacionales en el pasado.

El punto de partida de análisis empírico es que las diferencias que se observan entre países en 
la calidad de la educación medida por los resultados en las pruebas internacionales pueden 
estar relacionadas con las diferencias que pueden observarse en las tasas de crecimiento eco-
nómico y los niveles de desarrollo de los países.

Sea yi la tasa de crecimiento económico del país i, PIi el resultado de la prueba internacional 
del país i, y xi un vector de características relacionadas al crecimiento económico; usando el 
método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), se puede estimar el siguiente modelo: 

yi=α+βPIi+σxi+εi

El coeficiente estimado β asociado a las pruebas internacionales es el impacto promedio en 
el crecimiento económico debido a un incremento en las habilidades cognitivas (aproximado 
por PIi). 

Los modelos Mincerianos han mostrado que la cantidad de educación está positivamente re-
lacionada con los ingresos individuales, y la tasa de crecimiento económico agregada de los 
países. Los individuos con más años de escolaridad ganan más en promedio que los que tie-
nen menos años de escolaridad. Como consecuencia, los países donde el promedio de años 
de escolaridad de su población es mayor, tienen tasas de crecimiento mayores. Sin embargo, 
Hanushek y Woessman (2008) muestran que las estimaciones que usan cantidad de educación 
producen estimadores sesgadas e inconsistentes, ya que un año de educación en un país en 
desarrollo no necesariamente es tan productivo como en uno desarrollado.

Por esta razón se usa PIi ya que genera estimaciones insesgadas y consistentes, lo que permite 
que las comparaciones entre países sean más plausibles.

 Metodología
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El parámetro estimado β permite realizar simulaciones de qué ocurriría con la tasa de creci-
miento económico y los niveles de desarrollo de un país, en este caso, RD, si se incrementan las 
habilidades cognitivas, aproximadas por los resultados en las pruebas internacionales. 

Las simulaciones pueden calibrarse y obtener medidas de cantidad de inversión y cantidad de 
tiempo que debe transcurrir para que un país, por medio de una reforma educativa, pase de 
un estadio a otro.

Según Hanushek, los atributos de la educación, medidos por su calidad, y reflejados en las ha-
bilidades que adquiere la fuerza de trabajo en la escuela, y que los hace más productivos, son 
los más relevantes cuando se discute sobre el crecimiento económico.

En la Tabla 1 se presentan las estadísticas descriptivas de las variables de estudio, segmentado 
en cuatro paneles. 

En el Panel A se presentan las estadísticas descriptivas de logros educativos. Las medidas de 
habilidades cognitivas (o logros educativos) fueron desarrolladas por Hanushek y Kimko (2000), 
Hanushek y Woessmann (2012a, 2012b). Ellos observan que muchos países han realizado esfuer-
zos por educar a su población mediante sistemas educativos, y lo miden con un indicador que 
permite observar la calidad de la educación impartida en un conjunto de países (86 en total). 

Para la construcción del indicador, los autores se basan en los resultados obtenidos en distintas 
pruebas que se realizan de manera uniforme entre diversos países, lo cual hace comparables 
los resultados. Estas pruebas cubren los logros educativos en matemáticas, ciencias y lectura, 
siendo algunas de éstas el First International Mathematics Study (FIMS), Trends in International 
Mathematics and Science Study (TIMSS) y el Programme for International Student Assesment 
(PISA). Para el caso de los países latinoamericanos, Hanushek y Woessmann (2012a) añaden 
algunas métricas de la región, tomando ventajas de las pruebas realizadas por el Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), que adelantó un es-
tudio denominado “Primer Estudio Internacional Comparativo” en 1997, y la UNESCO con el 
“Segundo Estudio Regional Comparativo Explicativo” en 2006 (SERCE), para medir los logros 
educativos de los estudiantes latinoamericanos en matemática y lectura. 

En la base de datos desarrollada por Hanushek y Woessmann (2012a, 2012b), los cinco países 
que alcanzan los mejores resultados educativos son asiáticos (Taiwan, Corea del Sur, Singapur, 
Japón y Macao-China), y los últimos cinco corresponden a países latinoamericanos (Guatema-
la, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Honduras).

Datos
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Tabla 1. Estadísticas Descriptivas

1- PANEL A. EDUCACIÓN
Variable Obs Promedio/Proporción Desviación Estándar Mín Max

Habilidades Cognitivas 86 4.387 0.741 2.453 5.452

Promedio de Años de Escolaridad 1960-2010 139 3.224 2.462 0.010 9.960

Promedio de Años de Escolaridad 1960-2000 106 4.493 2.673 0.402 10.902

Años de Escolaridad 1960 87 3.490 2.547 0.074 9.555

1- Panel B. Desarrollo Económico

Logaritmo del Ingreso por Habitante 2010 141 8.849 1.363 5.483 11.823

Tasa de Crecimiento Promedio 1960-2000 89 0.019 0.015 -0.015 0.058

Logaritmo del Ingreso por Habitante 1960 89 7.833 0.905 6.045 9.608

1- Panel C. Instituciones

Infraestructura Social 118 0.486 0.253 0.113 1

Restricción al Ejecutivo 1985-2010 152 4.565 1.934 1 7

Libertad Económica 1985-2010 112 6.262 1.033 3.840 8.835

Democracia 1985-2010 190 0.571 0.339 0 1

1- Panel D. Otras Variables de control

Latitud 157 0.296 0.191 0 0.722

Fraccionamiento Etnolingüístico 129 0.355 0.309 0 1

Clima Tropical 152 0.477 0.476 0 1

Dummy: sin costa marítima 154 0.234 0.425 0 1

Distancia a los Principales Mercados 159 4.085 2.436 0.140 9.59

Origen Legal Francés 157 0.561 0.498 0 1

Tasa de Mortalidad de los Colonizadores 77 4.712 1.207 2.146 7.986

Dummy: Africa 159 0.308 0.463 0 1

Dummy: Asia 159 0.132 0.340 0 1

También se usan los años promedio de escolaridad por país desde  año 1960 al 2010 tomados 
de la base de datos desarrollada por Barro y Lee (2010). Para esos años la cantidad de países 
que forman parte del promedio es de 139, y el promedio de años de escolaridad para esa 
muestra de países es de 3.22 años para todos los adultos mayores de 25 años. El promedio de 
años de escolaridad entre el año 1960 y 2000 es de 4.49 años, pero la muestra es de 106 paí-
ses. La razón de porqué el promedio para el período1960-2000 es mayor que para el período 
1960-2010, es que los países incluidos en la base de datos recientemente son los países menos 
desarrollados, que tienen menos años de escolaridad, lo que hace que el promedio disminuya 
significativamente.  

Por último, en cuanto a educación, se presenta el promedio de años de escolaridad para 1960, 
que está disponible para 87 países, con un promedio de 3.49 años de escolaridad. Hanushek 
y Woessmann (2012a, 2012b), usan años de escolaridad en 1960, como variable instrumental,  
para identificar el efecto causal de las habilidades cognitivas (o logros educativos) en el creci-
miento económico.

En la Tabla 1 Panel B se presentan las variables que describen el desarrollo económico. La pri-
mera es el logaritmo del ingreso por habitante en el año 2010 tomado de la base de datos del 
Penn World Table. La muestra incluye a 141 países y el promedio es 8.84. También se presenta la 
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tasa de crecimiento económico promedio entre 1960 y el año 2000. Esta es de 1.9% en todo el 
mundo. También se presenta el logaritmo del ingreso por habitante en el año 1960. Estas varia-
bles fueron tomadas de Hanushek y Woessmann (2012a, 2012b) y Faría y colaboradores (2015). 

En la Tabla 1 Panel C, se presenta una serie de variables institucionales, que Faría y colaboradores 
(2015) argumentan, influyen en el crecimiento económico y el desarrollo comparado. Estas son: 
la Infraestructura social, la restricción al poder ejecutivo, la libertad económica y la democracia. 

Hall y Jones (1999), definen la infraestructura social como “las instituciones y políticas guberna-
mentales que determinan el ambiente económico en el cual los individuos acumulan habilidades, 
y donde las firmas acumulan capital y producen” (la fuente de esta variable es el Banco Mundial). 

La restricción al ejecutivo es una medida de qué tan restringido está el poder ejecutivo en un 
país. Esta ha sido una variable usada en la literatura de desarrollo comparado, en la que se 
muestra la supremacía de las instituciones, explicando las diferencias que se observan entre el 
desarrollo de los países (la fuente de esta variable es Polity IV). 

La libertad económica mide el grado en el que las políticas e instituciones promueven el desa-
rrollo de los países. Esta variable está compuesta por cinco componentes que le confieren un 
carácter multi-dimensional: tamaño del gobierno, sistema legal y derechos de propiedad, for-
taleza de la moneda, libertad para el comercio internacional y regulaciones (la fuente es el Fra-
ser Institute, y los autores del índice son James Gwartney, Robert Lawson y Joshua Hall, 2013).  

Y la democracia mide qué tan justos son los procesos electorales en cada país. La literatura 
especializada ha encontrado relaciones entre instituciones políticas y el desarrollo comprado 
(la fuente de esta variable es The Freedom House).

Por último, en la Tabla 1 Panel D se presenta una serie de variables de control también usa-
das por Faría y colaboradores (2015),  que tienen efectos directos e indirectos en el desarrollo 
comparado cuando se estudia el rol de las habilidades cognitivas. Estas son latitud, fracciona-
miento etnolingüístico, clima tropical, costa marítima, distancia a los principales mercados, 
origen legal francés, tasa de mortalidad de los colonizadores, y si el país pertenece al conti-
nente africano o asiático. Estas variables de control son estándares en la literatura de desarrollo 
comparado, y sirven para tomar en cuenta aspectos que ya se conocen sobre el desarrollo; y 
desde el punto de vista empírico, contribuyen a que los estimadores de mínimos cuadrados de 
interés sean más insesgados y precisos. Para una explicación más detallada de estas variables 
vea Bennet, Faría, Morales y Gwartney (2015).

En la Tabla 2, se presentan rankings de varios de países latinoamericanos para las variables de 
educación y desarrollo. 

Tabla 2. Rankings Varios de Países
PAÍS HABILIDADES 

COGNITIVAS
PROMEDIO DE AÑOS DE 

ESCOLARIDAD 1960-2010
PROMEDIO DE AÑOS DE 

ESCOLARIDAD 1960-2000
AÑOS DE 

ESCOLARIDAD 
1960

LOGARITMO DEL 
INGRESO POR 

HABITANTE 2010

TASA DE CRECIMIENTO 
PROMEDIO 1960-2000

LOGARITMO DEL 
INGRESO POR 

HABITANTE 1960

Brasil 66 86 64 47 71 26 46

Uruguay 45 41 33 23 55 61 20

República 
Dominicana

N/A 78 59 52 59 23 55

Perú 77 63 40 44 77 68 34

México 70 76 50 51 54 47 28

Colombia 73 69 55 45 75 49 44

Chile 58 32 29 24 49 36 29

Total 86 139 106 87 141 89 89
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No se tienen medidas que aproximen habilidades cognitivas para República Dominica. Sin 
embargo, se puede ver que Uruguay es el país latinoamericano que aparece en una mejor 
posición en habilidades cognitivas, en el lugar 45, mientras que Perú aparece de lugar 77. Aun-
que Perú es el que aparece con el nivel de desempeño más bajo en la Tabla 1, Ecuador, Bolivia, 
Venezuela y Honduras están en el lugar 83, 84, 85 y 86 respectivamente en la base de datos.

En lo que se refiere a años promedio de escolaridad para los años 1960 a 2010, la República 
Dominicana está en el lugar 78 de 139 países. De los países presentados en la Tabla 1, Chile está 
en el puesto 32 y Brasil en el 86. Notar que Uruguay está en la posición 41 en años promedios 
de escolaridad mientras que Chile está en el lugar 32. Sin embargo, cuando se enfoca por el 
lado de habilidades cognitivas, los rankings relativos cambian a favor de Uruguay, lo que invita 
a considerar que ambas medidas son en extremo distintas y aproximan factores diferentes. 
Para una mejor aproximación, notar que Uruguay en el año 1960 presentaba más años prome-
dio de escolaridad que Chile. Sin embargo, aunque a lo largo de las décadas la política educati-
va chilena ha logrado aumentar los años promedios de escolaridad mucho más que Uruguay, 
no ha logrado mayores niveles de habilidades cognitivas cuando se le compara con Uruguay.   

En términos de crecimiento económico y desarrollo comparado, la República Dominicana es 
un país que figura por encima que el promedio mundial del ingreso, y por encima de Perú, 
Colombia y Brasil. Sin embargo, en términos de años de escolaridad, y presumiblemente en 
habilidades cognitivas, dados los resultados del TERCE, la República Dominicana presenta un 
desempeño menor en materia de logros educativos. 

En lo que se refiere a la tasa de crecimiento económico, la República Dominicana está en el 
lugar 23 de 89 países, con una de las tasas más altas del mundo, y de Latinoamérica y el Caribe. 

Estas medidas de rankings a dar significación económica a los mismos, en el análisis de los 
resultados. 

En la Tabla 3 se presentan parte de los resultados originales de Hanushek y Woessmann (2012a, 
2012b). Lo que estos autores tratan de mostrar, es que las habilidades cognitivas son una mejor 
aproximación de la calidad del capital humano de un país que los años promedios de escolaridad. 

Según Hanushek y Woessmann (2012), los modelos mincerianos que usan años promedio de 
escolaridad, traen consigo estimaciones sesgadas e inconsistentes, debido a que la medida de 
años de escolaridad omite información importante sobre la calidad de la educación. Por ejem-
plo, ellos dicen que para poder usar años de escolaridad como una proxy válida, 10 años de es-
colaridad en Perú deberían ser lo mismo en términos comparados que 10 años de escolaridad 
en Japón. Por lo tanto, el punto de Hanushek y Woessmann es que la calidad de la educación 
es lo que cuenta y no la cantidad de la misma. La calidad de la educación, aunque es más difícil 
de medir, se aproxima por medio de las pruebas internacionales que ayudan a estimar el nivel 
de habilidades cognitivas de una población; mientras que la cantidad de la educación, que es 
más fácil de medir, se puede aproximar usando años promedio de escolaridad.

Resultados y Análisis
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Tabla 3. Crecimiento Económico y Habilidades Cognitivas

VARIABLE DEPENDIENTE:  TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO 1960-2000
  1   2   3  

p-valor F (0.000) *** (0.000) *** (0.000) ***

r-cuadrado 0.5193   0.3689   0.6813  

N. Observaciones 57   78   53  

Variables

Logaritmo del Ingreso por Habitante 1960 -0.006383 *** -0.0113657 *** -0.01 ***

(0.000)   (0.000)   (0.000)  

Habilidades Cognitivas 0.01268 ***     0.0126 ***

(0.000)       (0.000)  

Promedio de Años de Escolaridad 1960-2000     0.0055154 *** 0.0008  

    (0.000)   (0.347)  

P-valores entre paréntesis. Se presentan los coeficientes estimados asociados a cada variable. Se señalan con asteriscos 
aquellos coeficientes que sean estadísticamente significativos: *** (1%), **(5%), *(10%) respectivamente. 

En la primera regresión de la Tabla 3, el coeficiente estimado de Habilidades Cognitivas resultó 
positivo y estadísticamente significativo al 1%. En la regresión 2, el coeficiente estimado de los 
años promedio de escolaridad también resulta positivo y estadísticamente significativo al 1% 
tal como suelen salir en los modelos y estimaciones mincerianas. Ahora bien, cuando se toman 
en cuenta ambas variables a la vez en una carrera, las habilidades cognitivas le ganan a los 
años promedio de escolaridad, tal como lo muestra Hanushek y Woessmann (2012).

Para dar significación económica a estos resultados se recuerda que la República Dominicana 
está en la posición 23 en el ranking de tasa de crecimiento económico, con una tasa promedio 
entre 1960 y el año 2000 de 2.8%. Si la República Dominicana llegara a aumentar en media 
desviación estándar sus años promedios de escolaridad, es decir, 2.673 años entre 2 (1.3365 
años), el modelo predice que la tasa de crecimiento económico aumentará 0.73% (1.3365 años 
por 0.0055154). Pero si llegara a aumentar media desviación estándar en habilidades cogniti-
vas, es decir, 0.741 entre 2 (0.3705), el modelo predice que la tasa de crecimiento económico 
aumentaría en 0.46% (0.3705 por 0.01268). 

Ahora bien, se deben tomar en cuenta dos aspectos del análisis anterior. El primero, que la 
simulación con los años promedio de escolaridad, según la regresión 3 de la Tabla 1, no tiene 
significación estadística alguna, por lo que no podría confiarse en la estimación del impacto 
en el crecimiento de los años promedios de escolaridad. El segundo, es que no se cuenta con 
información sobre habilidades cognitivas para la República Dominicana, por lo que debe asu-
mirse que estas métricas pueden servir.

Por lo tanto, supóngase que la República Dominicana esté de último lugar en Habilidades cog-
nitivas tal como Hondura con un score de 2.452. Un aumento de media desviación estándar 
daría lugar a un score de 2.8225, lo que llevaría a República Dominicana, al lugar 84 de 86. Sólo 
aumentaría 2 posiciones, pero el incremento en la tasa de crecimiento es casi 0.5% el 99% de 
las veces. 
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Desarrollo Comparado

La Tabla 4 presenta estimaciones de mínimos cuadrados ordinarios que tratan de explicar el 
desarrollo comparado entre países. La diferencia con la Tabla 3 es que en la Tabla 4 la variable 
dependiente es el ingreso por habitante. Para todas las regresiones, los coeficientes estimados 
asociados a las habilidades cognitivas resultaron estadísticamente significativos al 1 y 5%, me-
nos en la regresión 4 que es significativa al 10%. 

Las estimaciones son robustas ante la inclusión de variables de control normalmente usadas 
en estas regresiones como latitud, fraccionamiento etnolingüístico, que aproxima inestabili-
dad política y social, y otros controles geográficos y de origen institucional, como la tasa de 
mortalidad de los colonizadores y el origen legal francés. Más aún, cuando se controla por 
variables institucionales como infraestructura social, democracia, libertad económica y res-
tricción al ejecutivo, los coeficientes asociados a habilidades cognitivas permanecen estables, 
a la vez que los mismos coeficientes de las variables institucionales se muestran positivos y 
estadísticamente significativos al 1%, lo que apoya la noción de que los países con un mejor 
capital humano, tienen mejores instituciones.  

Tabla 4. Desarrollo Comparado y Habilidades Cognitivas

VARIABLE DEPENDIENTE:  LOGARITMO DEL INGRESO POR HABITANTE 2010
  1   2   3   4   5   6   7   8  

p-valor F (0.000) *** (0.000) *** (0.000) *** (0.000) *** (0.000) *** (0.000)   (0.000) *** (0.000) ***

r-cuadrado 0.4094   0.5766   0.7359   0.7651   0.714   0.7823   0.8702   0.8729  

N. Observaciones 81   66   64   64   63   65   30   31  

Variables

Habilidades 
Cognitivas

0.8276 *** 0.61989 *** 0.5103 *** 0.230553 * 0.57358 *** 0.2544 ** 0.48335 ** 0.4582 **

(0.000)   (0.000)   (0.000)   (0.060)   (0.000)   (0.027)   (0.016)   (0.017)  

Latitud     0.9057   0.1093   0.590919   -0.1057   0.8258 * -1.1361   -1.4121  

    (0.128)   (0.830)   (0.201)   (0.844)   (0.060)   (0.346)   (0.224)  

Fraccionamiento 
Etnolingüístico

    -1.1979 *** -0.9876 *** -1.24932 *** -1.1989 ** -1.1226 *** -0.1458   -0.3981  

    (0.006)   (0.005)   (0.000)   (0.001)   (0.001)   (0.816)   (0.490)  

Democracia 1985-
2010

        1.8842 ***             -0.6278      

        (0.000)               (0.375)      

Restricción al 
Ejecutivo

            2.304418 ***                

            (0.000)                  

Infraestructura 
Social

                0.29497 **            

                (0.000)              

Libertad Económica 
1985-2010

                    0.5636 ***        

                    (0.000)          

Clima Tropical                         -0.3153   -0.3931  

                        (0.433)   (0.277)  
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VARIABLE DEPENDIENTE:  LOGARITMO DEL INGRESO POR HABITANTE 2010
  1   2   3   4   5   6   7   8  

Variables

Dummy: sin costa 
marítima

                        -0.3408   -0.1586  

                        (0.385)   (0.651)  

Distancia a los Prin-
cipales Mercados

                        -0.0367   -0.0534  

                        (0.360)   (0.153)  

Origen Legal 
Francés

                        -0.2543   -0.2347  

                        (0.473)   (0.468)  

Tasa de Mortalidad 
de los Coloniza-
dores

                        -0.3916 *** -0.3689 ***

                        (0.002)   (0.002)  

Africa                         -0.9695 ** -0.6673 **

                        (0.031)   (0.011)  

Asia                         -0.9488 * -0.5834  

                        (0.061)   (0.110)  

P-valores entre paréntesis. Se presentan los coeficientes estimados asociados a cada variable. Se señalan con asteriscos aquellos coeficientes que sean estadísticamente 
significativos: *** (1%), **(5%), *(10%) respectivamente. 

En términos económicos, y bajo el supuesto que la República Dominicana aumente una des-
viación estándar en sus habilidades cognitivas, el modelo predice que el logaritmo del ingreso 
por habitante en República Dominicana aumentará en 0.3066 (0.3705 por 0.8276: basado en la 
regresión 1), lo que significa pasar de la posición 59 en el ranking de ingreso por habitante a la 
posición 48, un mejora de 11 puestos (entre Croacia y Lituania). 

Impacto de las Habilidades Cognitivas

Hanushek y Woessmann (2012) tratan de estimar el efecto causal de las habilidades cogniti-
vas en el crecimiento económico, pero no lo enfocan desde el punto de vista de desarrollo 
comparado. Dado que la relación entre la calidad de la educación y el desarrollo cuenta como 
un hecho endógeno, en la Tabla 5 se presentan estimaciones de mínimos cuadrados en dos 
etapas usando como variable instrumental años de escolaridad en el año 1960 tal como hacen 
Hanushek y Woessmann (2012). 

En la regresión 1 de la Tabla 5, el coeficiente de segunda etapa de habilidades cognitivas resul-
tó significativo al 1%, y con una magnitud mayor, ya que el método de variables instrumenta-
les permiten corregir los sesgos de atenuación (lo que quiere decir que el método de mínimos 
cuadrados ordinarios subestimó los coeficientes que se presentaron en la Tabla 4). Por otro 
lado, la primera etapa cumple con la condición de fortaleza, ya que el coeficiente estimado 
asociado a años promedios de escolaridad es significativo al 1% y la prueba F de la primera 
etapa es mayor a 10.  

Según estas estimaciones, el modelo predice que si República Dominicana aumentara media des-
viación estándar en habilidades cognitivas (0.3705), el logaritmo del ingreso por habitante aumen-
tará en 0.5899 (0.3705 por 1.5933), lo que llevaría a República Dominicana a la posición 42 del ran-
king de ingreso por habitante, es decir, una mejora en 17 puestos, entre Portugal y Estonia. 
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Sin embargo, cuando se toman en cuenta otras variables de control en la Regresión 2 de la 
Tabla 5, la primera etapa pierde relevancia, lo que indica que las estimaciones de segunda 
etapa no son válidas del todo. Pero aun así, se logran obtener otras estimaciones y métricas 
que permiten visualizar la posición relativa de República Dominicana en cuanto a desarrollo 
comparado, tanto en el nivel de ingreso así como de habilidades cognitivas (suponiendo que 
República Dominicana y Honduras comparten el mismo nivel de habilidades cognitivas).   

Tabla 5. Impacto de las Habilidades Cognitivas en el Desarrollo Comparado 

VARIABLE DEPENDIENTE: LOGARITMO DEL INGRESO POR HABITANTE 2010
  1   2  

p-valor F (0.000)   (0.000) ***

r-cuadrado 0.2726   0.6564  

N. Observaciones 55   27  

Segunda Etapa

Habilidades Cognitivas 1.592253   1.394199 **

(0.000)   (0.021)  

Latitud -1.45576   -1.438955  

(0.217)   (0.149)  

Fraccionamiento Etnolingüístico -0.4321609   1.228172  

(0.537)   (0.271)  

Clima Tropical     0.3555226  

    (0.549)  

Dummy: sin costa marítima     -0.1246331  

    (0.541)  

Distancia a los Principales Mercados     -0.0568392 **

    (0.028)  

Origen Legal Francés     0.9737919  

    (0.153)  

Tasa de Mortalidad de los Colonizadores     -0.5200645 ***

    (0.000)  

Africa     -0.0872189  

    (0.822)  

Asia     -1.66935 **

    (0.044)  

Primera Etapa. Variable Dependiente:  Habilidades Cognitivas

Años de Escolaridad 1960 0.1110031 *** 0.1706508  

(0.001)   (0.138)  

Primera etapa

F-Test (Excluded Instrument) 12.74 *** 2.43  

(0.001)   (0.138)  

R² (Excluded Instrument) 0.1092   0.16  

P-valores entre paréntesis. Se presentan los coeficientes estimados asociados a cada variable. Se señalan con asteriscos 
aquellos coeficientes que sean estadísticamente significativos: *** (1%), **(5%), *(10%) respectivamente. 
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Consideraciones de Política Económica
De lo anterior, se desprenden algunas claves para una agenda futura de consideraciones de 
investigación sobre economía comparada de la educación en la República Dominicana.

Por esta razón se menciona la necesidad de documentar las ventajas de participar en las prue-
bas internacionales, ya que dan al País una evaluación externa que puede tener un doble pro-
pósito. El primero, contabilizar el avance. Y el segundo, estimar los costos y beneficios de las 
inversiones educativas que impliquen una mejora significativa en las habilidades cognitivas. 

Esto se puede hacer gracias a la realización de estudios empíricos transversales de países con 
datos de habilidades cognitivas. En este sentido se resaltan dos puntos:

a) Necesidad e importancia de participación de la República Dominicana en las pruebas 
internacionales

b) Necesidad de dar seguimiento de las variables socio económicas relacionadas con 
resultados educativos y económicos

Por otro lado, estas métricas y comparaciones permiten dar sentido económico a las inversio-
nes, y agrupar voluntades que empujen en la misma dirección. Entender la motivación econó-
mica de los modelos de capital humano es primordial para no obstaculizar la fuerza económi-
ca que habilita el desarrollo del país. Para esto, tanto el IDEICE como MINERD y otros actores 
del poder ejecutivo unidos a la sociedad civil deben:

c) Contribuir con la generación de una opinión pública favorable a la inversión en edu-
cación

d) Necesidad de un pacto nacional para una reforma educativa orientada a la calidad y 
atada al crecimiento económico

e) eEstimular el fomento de una comunidad académica donde los centros de investiga-
ción de las Universidades, Ministerios y otras instituciones de la sociedad civil inves-
tiguen y le de seguimiento a las reformas y los impactos que tienen en los resultados 
que se observan.

Asimismo, el sistema educativo debe profundizar en los determinantes de los logros educa-
tivos, para elaborar políticas educativas que logren mejoras significativas en las habilidades 
cognitivas, que puedan ser monitoreadas mediante procesos científicamente comprobados. 
Esto en sí mismo es el desarrollo de una línea de investigación avocada al seguimiento y pro-
cura de los “determinantes”. En ese sentido se debe avanzar para:

f ) Elaborar un modelo dominicano de Producción de Capital Humano, y para esto se 
debe contar con:

i) Base de datos de características de los estudiantes

ii) Base de datos sobre asuntos familiares

iii) Base de datos de insumos escolares (infraestructura escolar, características de maes-
tros, características de directores)

iv) Base de datos de instituciones asociadas al proceso de acumulación de capital 
humano

g) Estudios comparados de República Dominicana observando mejores prácticas e 
identificando cuáles sirven, o desarrollo de modelos autóctonos efectivos.
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En esta investigación se logró obtener estimaciones y simulaciones sobre los niveles de desa-
rrollo comparado y de crecimiento económico que puede tener la República Dominicana si 
aumentara de manera significativa sus habilidades cognitivas.

Para obtener estas estimaciones se usaron métricas de base de datos con información sobre 
educación, ingresos por habitante, tasas de crecimiento económico y otras variables de con-
trol.  Se utilizó el método de mínimos cuadrados ordinarios y variables instrumentales, y se rea-
lizaron simulaciones que predicen que si la República Dominicana mejora significativamente 
su nivel de habilidades cognitivas en unas dos posiciones en el ranking, su desarrollo compa-
rado mejorará más de 10 posiciones en el ranking de ingreso por habitante.

Para otorgar credibilidad a los resultados presentados se documentó parte de la bibliografía es-
pecializada en habilidades cognitivas y desarrollo comparado, en particular el uso de los resulta-
dos de las pruebas internacionales como indicador de logro educativo que aproxima calidad de 
la educación de los países, y cómo se usa esta información para hacer predicciones económicas.

Asimismo, se aborda el tipo de usos que puede darse a la información potencial que los resul-
tados de las pruebas internacionales pueden proporcionar a los hacedores de la política edu-
cativa y económica para que hagan consideraciones de inversión en capital humano basado 
en retornos predichos por un modelo. A la vez, se aboga por la construcción de un modelo 
dominicano de producción de capital humano, que debe ser desarrollado en la academia do-
minicana con las informaciones y datos que puedan obtenerse del sistema, a la vez que se 
realizan estudios comparados con otros países que permitan orientar a la política educativa. 

Conclusiones
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