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RESUMEN
Este trabajo analiza indicadores de equidad en la educación superior en

Argentina, Chile y Uruguay en las etapas de finalización de la educación se-
cundaria, acceso, permanencia y graduación en la educación superior y for-
mación de capital humano avanzado. Entre los hallazgos cabe destacar que
la principal barrera en el acceso de los sectores de menores ingresos a la
educación superior es la finalización del nivel secundario. Si bien las tasas de
escolarización superior muestran brechas de acceso según el nivel socioe-
conómico, la desigualdad social se reduce en Argentina y Uruguay cuando
se calculan estas tasas entre los egresados del secundario. En los tres países
el abandono es más elevado en los sectores de menores ingresos y en Ar-
gentina y Uruguay, entre los estudiantes de “primera generación”. La baja
graduación, especialmente en Uruguay y Argentina, repercute negativamente
sobre la proporción de población adulta con educación superior completa.
El análisis de ese indicador según nivel socioeconómico muestra brechas de
equidad considerables. Finalmente, el conjunto de indicadores examinados
revela que las mujeres en los tres países superan a los varones en tasas de
egreso de la secundaria, escolarización, permanencia y graduación en la
educación superior y en la proporción de jóvenes con educación superior
completa. 

Palabras clave: Equidad educación superior, Acceso, Abandono, Graduación,
América Latina.
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Equity in Latin American higher education:  
dimensions and indicators

Ana García De Fanelli
Cecilia Adrogué

ABSTRACT
This paper analyzes equity indicators in higher education in Argentina,

Chile and Uruguay during the stages of secondary school completion, access,
persistence and graduation from higher education, and advanced human
capital formation. Among the findings, note that lower-income sectors’ main
barrier to access higher education is the completion of secondary school.
Although higher education rates show access gaps according to the socioe-
conomic level, social inequality is reduced in Argentina and Uruguay when
these rates are calculated among secondary school graduates. All three
countries reveal higher dropout rates in the lower-income sectors and among
first-generation students in Argentina and Uruguay. Low graduation, espe-
cially in Uruguay and Argentina, has a negative impact on the proportion of
the adult population with complete higher education. The analysis of this
indicator by socioeconomic level shows considerable equity gaps. Finally,
the set of indicators examined reveals that women in the three countries
outperform men in secondary completion, enrollment, persistence and grad-
uation rates from higher education, and in the proportion of young people
with complete higher education.

Keywords: Higher education equity, Access, Dropout, Graduation, Latin
America.
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Equidade no ensino superior latino-americano:
dimensões e indicadores

Ana García De Fanelli
Cecilia Adrogué

RESUMO
Este artigo analisa os indicadores de equidade na educação superior na

Argentina, Chile e Uruguai nas fases de conclusão do ensino médio, acesso,
persistência e graduação no ensino superior e formação avançada de capital
humano. Entre os achados, cabe destacar que a principal barreira para o
acesso das camadas de baixa renda ao ensino superior é a conclusão do en-
sino médio. Embora as taxas de educação superior mostrem lacunas de
acesso de acordo com o nível socioeconômico, a desigualdade social é re-
duzida na Argentina e no Uruguai quando essas taxas são calculadas entre
os concluintes do a ensino médio. Nos três países, a evasão é maior nos
setores de baixa renda e na Argentina e no Uruguai, entre os alunos da pri-
meira geração. A baixa graduação, principalmente no Uruguai e na Argentina,
impacta negativamente em a proporção da população adulta com ensino
superior completo. A análise desse indicador de acordo com o nível socioe-
conômico mostra diferenças consideráveis de desigualdade. Por fim, o con-
junto de indicadores examinados revela que as mulheres nos três países su-
peram os homens em taxas de conclusão do ensino médio, matrícula,
persistência e conclusão do ensino superior e na proporção de jovens com
ensino superior completo.

Palavras chave: Equidade no ensino superior, Acesso, Abandono, Graduação,
América Latina.
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Équité dans l’enseignement supérieur dans l’Amérique Latine 
ampleurs et indicateurs

Ana García De Fanelli
Cecilia Adrogué

RESUMÉ
Ce travail analyse les indicateurs d’équité dans l’enseignement supérieur

en Argentine, Chile et Uruguay dans les étapes de finalisation de l’éducation
secondaire, accès, permanence et de l’obtention du diplôme dans l’ensei-
gnement supérieur et la formation du capital humain avancé. La finalisation
de l’école secondaire est la barrière principale entre les secteurs des milieux
plus défavorisés pour l’accès à l’enseignement supérieur. Même s’il y a des
différences d’accès à l’enseignement supérieur selon le milieu socio-écono-
mique, l’inégalité sociale diminue en Argentine et en Uruguay quand on es-
time les taux entre les diplômés de l’école secondaire. Dans les trois pays la
désertion est plus nombreuse entre les milieux plus défavorisés. En Argentine
et Uruguay, cela arrive plus entre les étudiants de première génération. La
baisse de diplômés, surtout en Argentine et Uruguay, répercute de manière
négative sur la proportion de la population adulte avec des études supé-
rieures finalisés. L’analyse de cet indicateur selon milieu socio- économique
montre des fractures d’égalité considérables. Pour conclure, l’ensemble des
indicateurs examinés montrent que dans les trois pays, les femmes dépassent
les hommes dans les taux des diplômés en école secondaire, scolarisation,
permanence et diplômés dans l’enseignement supérieur et dans la proportion
des jeunes avec l’enseignement supérieur complet. 

Mots- clés : équité, Enseignement Supérieur, Accès, Désertion, Diplôme,
Amérique Latine.
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1. Introducción

A lo largo de las últimas dos décadas, los gobiernos latinoamericanos y las
instituciones de educación superior (IES) han implementado políticas y
adoptado medidas tendientes a mejorar el acceso de los egresados de nivel
medio a la educación superior. A medida que la demanda social por estudios
de nivel superior fue creciendo en la mayoría de los países de América Latina,
surgieron nuevos desafíos, especialmente vinculados con la equidad en el
acceso, la permanencia y la graduación. Esta preocupación es atendible si
tenemos presente que América Latina es una de las regiones con mayor de-
sigualdad del ingreso y la riqueza (Gasparini, 2019). Además, el crecimiento
reciente de la demanda por educación superior ha tenido lugar especial-
mente entre los jóvenes provenientes de hogares de mayor vulnerabilidad
socioeconómica (Avitabile, 2017). Para estos jóvenes, acceder y lograr el
título de nivel superior es crucial para mejorar sus posibilidades futuras de
un empleo en el sector formal de la economía y de este modo tener la opor-
tunidad de mejorar su nivel de ingreso (OECD, 2018a).

Entre las políticas públicas que han contribuido con la ampliación de la parti-
cipación en la educación superior de los egresados del secundario pertenecientes
a hogares de distintos estratos socioeconómicos y capital cultural, destacan el
mayor financiamiento público destinado a este nivel y la creación de IES y
carreras de pregrado y grado (Brunner y Labraña, 2020; Ferreyra, 2017a, b,). 

El aumento del presupuesto público en la etapa de mayor bonanza en la
región, especialmente entre el 2004 y el 2011, facilitó la mejora de los recursos
educativos para la enseñanza y el aprendizaje y la expansión de la oferta de
becas y créditos educativos (García de Fanelli, 2015; Balán, 2020; Ferreyra,
2017a). La expansión del número de vacantes y la creación de IES estatales
y privadas en las distintas regiones de cada uno de los países, brindaron
nuevas oportunidades a los jóvenes residentes en lugares apartados de los
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principales centros urbanos (Brunner y Labraña, 2020; Brunner y Miranda,
2016; Chiroleu, 2018; Chiroleu y Marquina, 2017; Ferreyra, 2017b, Otero,
2017). 

A pesar de que el aumento de la matrícula de educación superior es un
dato sin duda promisorio, un problema que concita la atención de especia-
listas y de los gobiernos son los aún bajos niveles de graduación, especial-
mente en algunos países (Haimovich Paz, 2017). La inequidad se expresa en
este caso, entre otros aspectos, en que los resultados alcanzados por los es-
tudiantes se encuentran vinculados con el nivel de ingreso de sus hogares y
con la educación de sus padres (OECD, 2018b). 

Asimismo, se ha observado que la democratización en la participación en
el nivel superior no ha implicado necesariamente mayor equidad en el acceso,
especialmente por la estratificación vertical y horizontal en términos de
calidad y prestigio en las IES y los programas. Los egresados del nivel secun-
dario pertenecientes a los hogares de más alto nivel socioeconómico y capital
cultural tienen mayores chances de estudiar en las IES que tienen elevada re-
putación y en los programas profesionales que gozan de mayor prestigio y
retornos económicos en el mercado laboral (Ezcurra, 2010, 2019; Iannellia et
al., 2018; Lucas, 2001, 2017; Marginson, 2016; OECD, 2018b; Trow, 2006).

Garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el acceso
y la graduación en el nivel superior se torna una cuestión especialmente re-
levante tras la pandemia ocasionada por el COVID-19 (IESALC, 2020). El
brusco cambio de la enseñanza presencial a la virtualidad que ha ocasionado
este factor exógeno a la educación puede afectar negativamente la equidad
de la educación superior en América Latina. Por un lado, a lo largo del 2020
se profundizó la crisis económica en la región y es de esperar entonces que
se amplíe la brecha en la distribución de los ingresos y la riqueza. Según un
informe de la CEPAL (2020), la caída estimada del PIB de la región en 2020
será de -9,1% y la contracción económica hará retroceder al PIB per cápita a
niveles del 2010, es decir, habrá un retroceso de 10 años en los niveles de in-
greso por habitante. Esto traerá aparejado mayores niveles de desempleo,
pobreza y desigualdad. Por otro, lado, la provisión de la enseñanza del modo
virtual deja al descubierto las brechas digitales entre los estudiantes y entre
los distintos tipos de IES. 
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Estas distintas caras de la inequidad en la educación superior pueden en
principio observarse a través del empleo de indicadores apropiados para
ello (Aponte et al., 2008; OEI, 2017). Este artículo analiza cuáles son algunas
de estas distintas dimensiones de la inequidad que deberían explorarse a
fin de diseñar políticas públicas para atender esta cuestión social y expone,
a través del estudio de tres casos en el Cono Sur, lo que sabemos sobre el al-
cance de la desigualdad social en la educación superior. 

2. Dimensiones en el análisis 

El estudio de la equidad en la educación superior, especialmente vinculado
con la expansión de la matrícula, es un tema que ha tenido un amplio desa-
rrollo en la sociología de la educación y la estratificación social. Enfoques
sociológicos tan diversos como el individualismo metodológico (Boudon,
1974; Breen y Goldthorpe, 1997), la teoría de la reproducción social (Bourdieu
y Passeron, 2003; Bourdieu, 2007) y el modelo de integración social y aca-
démica de los alumnos (Tinto 1975, 1993), brindan herramientas teóricas
para comprender la desigualdad social que se observa en el acceso, la per-
manencia o la graduación en la educación superior, según características
adscriptivas, es decir, aquellas que están fuera del alcance de la decisión de
los individuos. 

Cabe tener en cuenta que la desigualdad social presente en la educación
superior tiene su origen en los recursos académicos previos, especialmente
en los aprendizajes alcanzados durante la escuela secundaria, los estímulos
y orientaciones que los alumnos reciben por parte de los docentes y el
acceso a información sobre las opciones de estudios, costos de la enseñanza
y la disponibilidad de ayuda económica para cubrir estos costos (Cabrera y
La Nasa, 2002). Existe además una clara asociación entre la pertenencia a
una clase social y los logros académicos que obtienen los estudiantes en el
nivel secundario (Boudon, 1974), todo lo cual afecta a su vez los chances de
acceso a la educación superior. 

En algunos trabajos que abordan la cuestión de la equidad en la educación
superior latinoamericana (Aponte et al., 2008; Balán, 2020; Brunner y La-
braña, 2020; Chiroleu, 2018; Chiroleu y Marquina, 2017; Espinoza y González,
2010, 2014, 2018; Ezcurra, 2010, 2019; Ferreyra, 2017a, b, Lemaitre, 2005)
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(1) Para un análisis del concepto de equidad y el desarrollo de un modelo multidimen-
sional para el estudio de las intervenciones necesarias para su logro, véase Espinoza y
González (2014). 

es posible reconocer instancias de las trayectorias escolares en las cuales
las brechas de equidad se tornan presentes. Entre las instancias que mayor
atención han concitado en la literatura preocupada por la equidad en la
educación superior caben señalar: la finalización de la educación secun-
daria, el acceso a la educación superior –momento en que interactúan,
por el lado de la demanda, las decisiones de los egresados del nivel medio
respecto a qué carrera estudiar y cuál institución elegir y, por el lado de la
oferta, la cantidad y variedad de IES y programas disponibles y los criterios
de admisión definidos en cada caso– la permanencia en los estudios o su
contracara, el abandono, la graduación y su efecto sobre la formación de
capital humano avanzado. 

En cada una de estas instancias de las trayectorias escolares, se considera
que el resultado alcanzado es equitativo en la medida en que éste no de-
penda de las características socioeconómicas y demográficas de los hogares,
las capacidades físicas de las personas y la etnia. En suma, la equidad des-
cansa en que el producto alcanzado en cada una de estas instancias no
esté asociado a factores que los individuos no pueden voluntariamente
modificar (OECD, 2018b) (1). Dentro de este conjunto de instancias donde es
posible estudiar los problemas de equidad en la educación superior, este
trabajo analiza indicadores que se enfocan en la finalización de la educación
media, el acceso a la educación superior, el abandono, la graduación y la
formación de capital humano avanzado; y según tres variables: los niveles
socioeconómicos y educativos de los hogares de los estudiantes y el género. 

3. Metodología

Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación comparativo
sobre la equidad en la educación superior en Argentina, Chile y Uruguay.
En la primera etapa de este estudio se analizaron las políticas públicas de fi-
nanciamiento, expansión institucional y admisión en estos tres países, dado
su efecto sobre la equidad en la participación en la educación superior
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(García de Fanelli y Adrogué, 2019). En el presente artículo se exponen los
resultados de la segunda etapa del proyecto, centrada en la construcción
de indicadores para analizar comparativamente las distintas caras de la ine-
quidad en la educación superior en estos tres países.

El estudio de la equidad en la educación requiere información de los logros
de los estudiantes según el nivel socioeconómico y el capital cultural del
hogar, normalmente medido este último por el nivel educativo de los padres,
y el género. Para considerar el capital cultural del hogar tomamos en cuenta
la categoría de “estudiante primera generación” (Chen y Carroll, 2005; Choy,
2001), entendiendo por tal a aquel que habita en un hogar cuyos padres no
han finalizado los estudios de nivel superior. 

Cabe tener presente que, para analizar la dimensión de la estratificación
socioeconómica de la población estudiantil, las únicas fuentes disponibles
en la región son las encuestas de hogares. En este trabajo, los indicadores
construidos se basan en los microdatos de las encuestas de hogares de Ar-
gentina, Chile y Uruguay. Estos casos brindan la posibilidad de analizar si-
tuaciones de inequidad en la educación superior a lo largo de una década
en sistemas de educación superior que difieren entre si respecto de la ex-
pansión de la oferta de IES, su política de financiamiento y la admisión a los
estudios superiores (García de Fanelli y Adrogué, 2019). 

La educación superior chilena muestra un privatismo intenso (Brunner,
2017), siendo que en 2017 el 84,4% de la matrícula se encontraba en IES pri-
vadas (OEI, 2020) y que se cobran aranceles en las instituciones estatales y
privadas. Parte de estos costos de enseñanza son asumidos por el sector
público vía becas y créditos con aval del Estado, aunque cabe acotar que las
ayudas vía préstamos estudiantiles dieron lugar a altos niveles de morosidad
(Salas Opazo y Morales, 2017; Zapata y Tejada, 2016). Se estima que a fines
del 2000 entre el 63% y el 70% de los costos de enseñanza para los estu-
diantes de bajos ingresos en las IES chilenas se cubrían vía estas ayudas (De-
lisle y Bernasconi, 2018). Tras las movilizaciones estudiantiles del 2011, y du-
rante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se incorporó la gratuidad
de los estudios superiores destinada a cubrir el arancel para los estudiantes
pertenecientes al 50% entonces y en el 2018 al 60% de menores ingresos
(González y Espinoza, 2018). Pero además de los costos de enseñanza, otra
barrera para la equidad en el acceso a la educación superior chilena es la
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(2) Las universidades estatales y privadas pertenecientes al Consejo de Rectores de Uni-
versidades Chilenas (CRUCH) y ocho universidades privadas no pertenecientes al CRUCH
aplican procesos selectivos de modo centralizado según los resultados alcanzados en la
Prueba de Selección Universitaria (PSU) y el promedio de notas de la escuela media. El
resto de las universidades privadas no participan de este proceso de admisión centralizado,
pero también toman en cuenta los resultados del PSU (Zapata y Tejada, 2016). 

(3) En 2012 se creó la Universidad Tecnológica (UTEC), cuya sede principal se instaló en
el interior del país, como respuesta a presiones para ampliar la diferenciación del sector
universitario y para mejorar la oferta existente a nivel regional (Landoni-Couture, 2017).

política selectiva de admisión en un grupo de IES (2), en el marco de un
sistema de educación superior muy diversificado por la creación de institu-
ciones universitarias y terciarias privadas, algunas de las cuales presentan
menores grados de selectividad y que también difieren en el acceso a la
ayuda económica del sector público para sus estudiantes (Salas Opazo y
Morales, 2017; Zapata y Tejada, 2016).

El caso de Chile contrasta con los casos de Argentina y Uruguay. Frente al
privatismo de Chile, Argentina y Uruguay presentan bajos niveles de priva-
tización, dado que en 2017 sólo el 24% y el 14% respectivamente de su ma-
trícula estudiaba en el sector privado (OEI, 2020). Además, los estudios de
pregrado y grado en las IES estatales son gratuitos. Un aspecto que diferencia
el caso argentino y el uruguayo es el grado de diversificación de su oferta
institucional, elemento importante a la hora de considerar su impacto sobre
la equidad. La educación superior argentina se ha expandido en el número
de IES estatales y privadas en las distintas regiones del país en las últimas
tres décadas (Fernández Lamarra, 2003; Fernández Lamarra et al. 2018). Uru-
guay, en cambio, ha mantenido su cuasi monopolio estatal en el ámbito
universitario estatal(3), aunque avanzando en la expansión territorial a través
de la creación de Centros Universitarios Regionales (CENUR) por parte de la
Universidad de la República (UDELAR) (Rama, 2016). 

Dentro del conjunto de indicadores para medir la equidad de la educación
superior utilizados en el análisis comparativo de estos tres casos, los siguientes
han sido seleccionados entre los propuestos por el Manual de Lima de la
Red ÍndicES-OEI (2017): la tasa neta de asistencia a la educación superior, la
tasa global de abandono y la población con educación superior. Además,
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(4) Se consideraron “hijos” a todos aquellos jóvenes cuya relación de parentesco con el
jefe de hogar es de hijo/a, nieto/a o yerno/nuera. Estas proporciones para los jóvenes de
18 a 24 años son 80% en Argentina, 82% en Chile y 76% Uruguay. La composición de
esta variable para cada uno de los países es: en Argentina 89,5% son hijos del jefe, 5%
son nueras/yernos y 5,5% nietos, en Uruguay, 90.8% son hijos del jefe o cónyuge, 3.5
yernos o nueras, 5.7% nietos y en Chile, por su parte, 85% son hijos del jefe o su cónyuge,
3.3% son nueras/yernos y 11,7% son nietos del jefe. 

hemos incorporado otros indicadores para analizar la finalización de la edu-
cación secundaria y la graduación y la asistencia a IES terciarias y universitarias.
Para analizar la variable ingreso per cápita familiar y educación de los padres
en el análisis de las tasas de escolarización en el nivel superior, el abandono
y la graduación, el universo de los alumnos examinado responde a aquellos
que se encuentran habitando con sus padres en calidad de “hijos”(4).

3.1. Resultados de los indicadores para medir la equidad en la educación superior
A continuación, se analizarán los indicadores correspondientes a la finali-

zación de la educación secundaria, la participación en los estudios superiores
y según subsectores, el abandono y la graduación en el nivel de pregrado y
grado, y la formación de capital humano avanzado en los tres países del
Cono Sur, teniendo presente las brechas de equidad según nivel socioeco-
nómico, estudiantes primera generación y género. 

3.1.1. Finalización de la educación secundaria
Concluir la educación media es la primera barrera que debe atravesar una

persona que aspira a estudiar en el nivel de educación superior. De los tres
países del Cono Sur, Chile presenta la proporción más elevada de egresados
de educación secundaria, mientras que en el extremo opuesto encontramos
el caso de Uruguay, con el menor porcentaje de graduados de nivel medio
(véase gráfico 1). 

En los tres países, las chances de graduación son mayores entre las mujeres
y se elevan a medida que crece el ingreso per cápita familiar, desde el quintil
de menores ingresos (I) hasta el quintil de ingresos más elevado (V). En Uru-
guay la brecha de graduación secundaria entre quintiles es la mayor de los
tres casos (véase gráfico 1). 
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Gráfico 1. Proporción de la población de 18 a 30 años 
con educación secundaria completa según género 
y quintiles de ingreso per cápita familiar, 2017 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de EPH-Argentina, CASEN-Chile y ECH-Uruguay, 2017

3.1.2. Participación en la educación superior 
En la década analizada se observa un avance importante en la escolarización

de la población de 18 a 24 años en Chile y Uruguay. Cabe destacar el creci-
miento en la participación de las mujeres, observándose el mayor valor de
incremento en Chile, con 12 puntos porcentuales entre el 2006 y el 2017
(véase tabla 1). 

En los tres países mejoró la participación de los sectores de menores ingresos
en la educación superior, pero los resultados más notables han tenido lugar
en Chile, donde también se elevó la proporción de estudiantes primera ge-
neración (véase tabla 1). Estos hallazgos también se relacionan con las altas
tasas de graduación en el nivel medio que Chile ha alcanzado entre los estu-
diantes pertenecientes a los distintos estratos de ingreso (véase gráfico 1). 

Si calculamos la ratio de disparidad entre la participación alcanzada por
los jóvenes que habitan en hogares del quintil de mayor ingreso (el V) y en
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Total

Mujeres

Varones

Primera Generación

I

II

III

IV

V

                                                      2006                2017                2006                2017                 2006                 2017

Tabla 1. Tasa neta de asistencia a la educación superior de pregrado
y grado en la población de 18-24 años según género y quintil de ingreso
per cápita familiar, 2006-2017   

Fuente: Elaboración propia sobre la base de EPH-Argentina, CASEN-Chile y ECH-Uruguay, 2006 y 2017.  

                 

    33,6%           32,4%           28,9%           39,8%            22,7%           26,2%

    39,0%           40,7%           30,7%           42,5%            30,1%           33,4%

    28,6%           24,7%           27,2%           37,2%            16,2%           20,2%

    25,5%           24,7%           23,4%           34,8%            16,5%           19,1%

    15,9%           20,0%           14,0%           35,3%              5,3%              8,9%

    25,0%           26,8%           17,6%           36,7%            13,2%           20,5%

    37,8%           37,2%           24,5%           37,6%            22,9%           30,3%

    49,3%           48,4%           37,8%           40,1%            36,9%           43,6%

    66,3%           64,5%           56,5%           58,6%            59,7%           63,5%

POBLACIÓN                       ARGENTINA                              CHILE                                     URUGUAY

hogares con el menor nivel de ingreso (el I) para la población de 18 a 24
años con educación media completa, se observan mejoras en el periodo
analizado en los tres casos y las diferencias entre los países se reducen nota-
blemente. En 2017, la brecha de participación entre ambos estratos es de
1,4 en Chile y Uruguay y 1,6 en Argentina (véase gráfico 2). 

Este resultado está indicando que más allá de las diferencias que existen
en estos tres países respecto a la selectividad del acceso a la educación su-
perior y quién soporta los costos de la enseñanza, a medida que se expande
la matrícula de educación superior, los jóvenes que habitan los hogares más
vulnerables logran acceder a este nivel siempre y cuando tengan éxito en
concluir sus estudios secundarios. No obstante, como lo revela la literatura
internacional sobre la masificación de la educación superior, no todos los
que egresan del nivel medio logran acceder a IES de igual prestigio y calidad.
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Gráfico 2. Ratio de disparidad entre la tasa neta de escolarización 
superior de pregrado y grado del quintil de mayores ingresos respecto
del quintil de menores ingresos, Argentina, Chile y Uruguay, 2006 y 2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base de EPH-Argentina, CASEN-Chile y ECH-Uruguay, 2006 y 2017. 

Más allá de algunos estudios realizados en el caso de Chile (Espinoza y Gon-
zález, 2007, 2014), no se cuenta en América Latina con información cuanti-
tativa que permita estudiar las brechas de equidad que se dan por el acceso
diferenciado por parte de los estratos sociales más aventajados económica
y culturalmente a ciertas IES y programas que gozan de mayor prestigio y
calidad. En Chile, existe una clara estratificación vertical de las IES dada por
variables tales como grado de selectividad, el desarrollo de la investigación
y el posgrado, la acreditación de las IES y la escuela media de procedencia
del estudiantado (Brunner, 2009). Esta información facilita el estudio de la
desigualdad social que prevalece a pesar de la mayor democratización en la
participación en los estudios de nivel superior. Como ya señalamos, esta di-
mensión de la desigualdad social es un tema que ha atraído la atención,
entre los que consideran que la expansión de la matrícula no ha garantizado
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la mejora en la equidad educativa dada la participación diferencial según
nivel socioeconómico y capital cultural en diferentes IES y programas. En los
estudios realizados en los Estados Unidos y en Europa, estas brechas en la
equidad en el acceso y en el egreso de los estudiantes según estrato socioe-
conómico y cultural se estudian a partir de encuestas longitudinales espe-
ciales (Hass & Hadjar, 2020), diseñadas para seguir la trayectoria educativa
desde la educación secundaria hasta el acceso a la universidad y el segui-
miento de cohorte de graduados según IES y carreras (Barone et al., 2018;
Cabrera y La Nasa, 2002, Chester, 2015; Triventi, 2013). 

En estos países del Cono Sur es posible examinar la estratificación según el
nivel socioeconómico y educativo de los hogares de los estudiantes en dos
sectores: el universitario y el superior o terciario no universitario (ESNU). El
ESNU se caracteriza por ofrecer carreras más cortas de formación profesional
y técnica, que no conducen a los grados académicos de licenciatura o a
títulos profesionales de mayor duración. 

El gráfico 3 muestra que la proporción de estudiantes en el sector universi-
tario crece a medida que aumenta el nivel de ingreso del hogar. Por el con-
trario, la participación estudiantil en el ESNU se eleva para los quintiles de
menores ingresos. En Chile se observa una mayor proporción en general de
estudiantes en el ESNU que en los otros países. También es importante en
todos los casos la presencia de estudiantes primera generación en el ESNU
en los tres casos, particularmente en la Argentina y Chile. 

Estos resultados son consistentes con estudios previos (García de Fanelli y
Jacinto, 2010) y en general con la literatura que señala que los sectores de
menores ingresos y los que son primera generación en su familia con edu-
cación superior, suelen elegir carreras de corte técnico y vocacional, de
inferior duración y selectividad que las carreras universitarias (Chen y Carroll,
2005). 

La elección de una carrera de menor duración y estatus académico reporta
también un menor retorno económico en el mercado laboral. En la Argentina,
el premio sobre el salario horario en el 2017 de los egresados universitarios
versus terciarios no universitarios, respecto de los trabajadores con primario
incompleto, era veinticinco puntos porcentuales más elevado en el primer
caso (Levy Yeyati et al., 2018). Además, existe la percepción social entre los
estudiantes argentinos respecto de que los estudios superiores no universi-
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Gráfico 3. Distribución de los estudiantes de 18 a 24 años en pregrado y grado 
de educación superior según sector, nivel de ingreso per cápita familiar 
y estudiante primera generación en Argentina, Chile y Uruguay, 2017 (en %)

Fuente: Elaboración propia sobre la base de EPH-Argentina, CASEN-Chile y ECH-Uruguay, 2017. 

tarios son una segunda opción frente a los universitarios, ya que brindan un
aprendizaje más especializado, lo cual podría dificultar el acceso al mercado
laboral (Veleda, 2002). En Chile, los retornos a la educación superior respecto
a la educación secundaria difieren según carrera y tipo de IES. Dentro de un
mismo campo de conocimiento, los retornos en las universidades son muy
superiores a los que se obtienen en el ESNU (Institutos Profesionales y Centros
de Formación Técnica) (Urzúa, 2017). 

3.1.3. Abandono y graduación 
Una forma de aproximarnos a la cantidad de estudiantes que abandonan

y que se gradúan en sus estudios de pregrado y grado de nivel superior es
examinar en un grupo de edad, en nuestro caso entre los 18 y 30 años, qué
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proporción de los que asistieron, pero no asisten más, no se ha graduado, es
decir abandonaron sus estudios, y qué proporción se ha graduado (García
de Fanelli, 2014). Dentro de este grupo de edad 29%, 32% y 23% continúa
estudiando en Argentina, Chile y Uruguay respectivamente. Por tanto, las
tasas finales globales de abandono y graduación pueden variar, dependiendo
de si aquellos que todavía están estudiando tienen el mismo comportamiento
que el de los que han abandonado sus estudios o se han graduado.  

Chile presenta la tasa menor de abandono y por tanto la tasa más alta de
graduación. En todos los casos, las mujeres tienen las tasas globales de gra-
duación más altas y los estudiantes primera generación con educación su-
perior, con la excepción de Chile, la tasa más baja de graduación (véase
gráfico 4). 

Las tasas globales de abandono son en general más elevadas entre los es-
tudiantes de los sectores de menores ingresos económicos pero la brecha
entre niveles de ingreso es mucho más pronunciada en Uruguay que en la
Argentina y Chile. En los tres países, más del 80% de los estudiantes del
estrato de más alto ingreso, que ya no asiste más a la educación superior de
pregrado o grado, se graduó (véase gráfico 5). 

3.1.4. Formación de capital humano avanzado
A fin de conocer el stock de graduados con educación superior en los tres

países analizamos el indicador de máximo nivel alcanzado por la población
entre los 25 y 64 años. Este indicador, sobre el cual informa periódicamente
la OECD en Education at a Glance, facilita además tener una mirada compa-
rativa sobre la situación de la graduación en el nivel superior en el plano in-
ternacional. 

En la tabla 2 se puede apreciar que la mayor proporción de población de
25 a 64 años con educación superior completa corresponde a Chile, lo cual
es consistente con las tasas globales de graduación que se observan en el
gráfico 5 en todos los estratos de ingreso. En el otro extremo, Uruguay es el
país con menor población de 25 a 64 años con educación superior completa.
Estos resultados están por debajo del valor promedio de los países de la
OECD donde el 30% de la población entre los 25 y 64 años alcanzó el nivel
de educación superior completo en 2017(OECD, 2018a). 
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Gráfico 4. Tasas globales de abandono y graduación en pregrado y grado 
de educación superior en población de 18 a 30 años según género 
y condición de estudiante primera generación, 2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base de EPH-Argentina, CASEN-Chile y ECH-Uruguay, 2017. 

Gráfico 5. Tasas globales de abandono y graduación en pregrado y grado
de educación superior en población de 18 a 30 años total y según quintil
de ingreso per cápita familiar, 2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base de EPH-Argentina, CASEN-Chile y ECH-Uruguay, 2017. 



103

Revista Educación Superior y Sociedad [(2021), vol. 33, núm. 1, pp. 85-114]

Equidad en la educación superior latinoamericana... García Fanelli, A. y Adrogué, C.

(5) Este resultado puede deberse, a que en ese período en la Argentina hubo un achata-
miento de la pirámide salarial por aumentos de los salarios básicos por convenio colectivo,
subida del salario mínimo y elevación del impuesto aplicado sobre los ingresos laborales. 

A diferencia de Chile y Uruguay, Argentina tiene una concentración impor-
tante de población con educación superior incompleta. Al respecto, un
cálculo sobre el retorno económico de completar la educación superior res-
pecto de finalizar el nivel medio en algunos países de América Latina en el
2010 muestra que Argentina, no sólo tenía el menor retorno económico
asociado con la finalización de los estudios superiores (5) , sino también que
en términos relativos presentaba un mayor retorno a los estudios incompletos
que en los otros países. La situación es diferente en Chile y Uruguay ya que
en ambos casos el retorno por finalizar los estudios superiores era mucho
más alto (Urzúa, 2017).  

La tabla 2 muestra también que en todos los casos las mujeres superan a los
varones en máximo nivel alcanzado, aunque esta brecha es mínima en Chile. 

Mirando estos resultados según quintiles de ingreso per cápita familiar es
considerable la brecha de capital humano avanzado entre los quintiles de
mayor y menor ingreso (véase gráfico 6). 

Especialmente es de destacar el nivel educativo de los jóvenes que perte-
necen al 20% de mayores ingresos, particularmente en Chile. 

Una cuestión de interés es analizar cuál es el ritmo de progreso en la forma-
ción del capital humano avanzado en cada uno de los países. Para ello exa-
minamos la evolución de la proporción de individuos con educación superior
completa entre el 2006 y el 2017 en el grupo etario de 25 a 34 años. 

Un primer dato que alerta sobre el problema de graduación entre los
jóvenes en la Argentina, es que no hubo prácticamente cambios en las pro-
porciones de individuos con educación superior completa entre el 2006 y el
2017. Esta situación contrasta con el gran avance que hubo en Chile, donde
aumentó 14 puntos porcentuales. En Uruguay aumenta cinco puntos por-
centuales, pero alcanza un valor muy bajo si se lo compara en un plano in-
ternacional. En efecto, el 44% de los individuos entre los 25 y 34 años en el
promedio de los países de la OECD tiene educación superior completa. Un
hecho a enfatizar es el notable avance de las mujeres. En los tres países lati-
noamericanos y en la región de la OECD y en ambos períodos, la proporción
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de EPH-Argentina, CASEN-Chile y ECH-Uruguay, 2017.  

Población con superior incompleta                                  13,2%                     8,5%                    8,4%
Mujeres con superior incompleta                                      13,7%                     8,0%                    9,3%
Varones con superior incompleta                                      12,6%                     9,0%                    7,6%
Población con superior completa                                      20,7%                  25,0%                  14,5%
Mujeres con superior completa                                          24,3%                  25,4%                  17,8%
Varones con superior completa                                          16,7%                  24,5%                  11,1%

Tabla 2. Población de 25 a 64 años con educación superior 
incompleta y completa en la Argentina, Chile y Uruguay, 2017

Argentina                      Chile                  UruguayPoblación

Gráfico 6. Población de 24 a 65 años con educación superior 
completa por quintiles de ingreso per cápita familiar 
en Argentina, Chile y Uruguay, 2017 

Fuente: Elaboración propia sobre la base de EPH-Argentina, CASEN-Chile y ECH-Uruguay, 2017.
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de mujeres jóvenes con educación superior completa supera en varios
puntos porcentuales a los varones (véase gráfico 7). 

En el gráfico 8 se expone esta misma evolución, pero según quintiles de in-
greso per cápita familiar. Las brechas de este indicador según el nivel de in-
greso del hogar son considerables y se profundizan en el caso de Chile en el
2017 respecto al año 2006. 

4. Conclusiones

El análisis de la equidad en la educación superior en los tres países del
Cono Sur revela que en todos los casos hubo una mejora en la participación
en la educación superior de los sectores de menores ingresos entre el 2006
y el 2017. Esta mejora fue más significativa en Chile y muy modesta en Uru-
guay. Las diferencias en este indicador entre los tres países responden a bre-
chas previas en la finalización de la educación secundaria. La baja tasa en la
graduación secundaria es un problema importante especialmente en el Uru-
guay y, aunque no con la misma magnitud, también en la Argentina. Al
medir el indicador de asistencia a la educación superior restringiendo el cál-
culo al grupo de 18 a 24 años que ha concluido la educación media, las dife-
rencias de equidad entre los países convergen. 

Entre los países analizados que más han avanzado en la equidad en la par-
ticipación se encuentra Chile. Este hecho estilizado es particularmente notable
dado el alto grado de privatismo de la educación superior chilena y la selec-
tividad en el acceso a las universidades más prestigiosas. Este caso revela la
importancia de profundizar el estudio de la equidad en la participación in-
corporando fuentes de datos que nos permitan analizar trayectorias de los
estudiantes desde la escuela media hasta el acceso y graduación en la edu-
cación superior, pudiendo distinguir entre distinto tipo de IES y carreras.
Como lo muestran algunos estudios citados sobre el caso de Chile, este
avance en la democratización de la participación en la educación superior
se ha dado al mismo tiempo que la desigualdad social persiste por el acceso
diferenciado según estrato socioeconómico y cultural a IES de diferente
prestigio y reconocimiento del título en el mercado laboral. En la Argentina
y en Uruguay no se disponen de fuentes de datos que permitan avanzar en
este sentido. Sólo es posible analizar las diferencias que se observan en las
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Gráfico 7. Población de 25 a 34 años con educación superior completa
en Argentina, Chile, Uruguay y OECD, total y según género, 2006 y 2017

Gráfico 8. Población de 25 a 34 años con educación superior completa
en Argentina, Chile y Uruguay según quintiles de ingreso per cápita 
familiar, 2006 y 2017

Fuente: Elaboración propia sobre la base de EPH-Argentina, CASEN-Chile y ECH-Uruguay, 2006 y 2017. 



107

Revista Educación Superior y Sociedad [(2021), vol. 33, núm. 1, pp. 85-114]

Equidad en la educación superior latinoamericana... García Fanelli, A. y Adrogué, C.

chances de acceder al sector universitario versus el sector superior no uni-
versitario y contar con información sobre retornos económicos diferentes
para los egresados de ambos sectores. 

Además del acceso, un problema en América Latina es la equidad en la
permanencia y la graduación. En todos los países examinados, los estudiantes
que pertenecen a hogares de bajo ingreso per cápita tienen más chances
de abandonar los estudios de pregrado y grado de nivel superior. Se observa
asimismo que las tasas de graduación son mucho más elevadas en los quin-
tiles de mayores ingresos. 

Respecto a la formación de capital humano avanzado, los resultados obte-
nidos por los tres países están aún muy distantes de los valores alcanzados
por el promedio de los países de la OECD. Lo más notable es que al analizar
la formación de capital humano avanzado en las nuevas generaciones (grupo
de 25 a 34 años), se aprecia el virtual estancamiento en la proporción de
graduados con educación superior en la Argentina entre el 2006 y el 2017.
Otro dato para destacar es la menor proporción de jóvenes con educación
superior completa en los tres países del Cono Sur respecto al promedio de
la OECD en 2017. Esta distancia es de 26 puntos porcentuales en la Argentina,
29 en Uruguay y 10 en Chile. Cuando analizamos este indicador según nivel
socioeconómico del hogar, las brechas entre los más y los menos aventajados
son considerables, lo cual limita la posibilidad de movilidad social ascendente
para los sectores más vulnerables socioeconómicamente. 

El conjunto de indicadores examinados en este trabajo revela que las mu-
jeres en los tres países logran tener tasas más altas de graduación en el nivel
medio, mayores tasas de escolarización, permanencia en los estudios y gra-
duación en la educación superior y la proporción de mujeres jóvenes con
educación superior completa también supera a la de los varones. 

Los resultados de estos indicadores arrojan luz sobre algunos temas pen-
dientes en la agenda de educación superior latinoamericana en lo que res-
pecta al logro de la equidad en el nivel superior. Lamentablemente, es muy
probable que la pandemia originada por el COVID-19 en 2020 profundice
estas desigualdades, por lo cual, un desafío a futuro es diseñar políticas que
atiendan los problemas de equidad no resueltos del pasado y los nuevos
que emerjan en Latinoamérica tras la actual crisis sanitaria y económica. 
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