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PREFACIO
 

Este manual constituye b~sicamente una gula para 
qulenes tienen la misl6n de Informar a las autoridades de 
los ministerios de educac16n, administradores escolares, 
directores de escuelas y profesores sbbre la medici6n de 
resultados de programas educativos. 

Durante los Oltimos afios las exigencias financieras de 
las Instituclones educativas sobre los sistemas econ6mlcos 
nacionales se han incrementado. Dado que las necesidades 
de todos los servicios piblicos en general, incluyendo 
educac16n, son cada vez mayores y sobrepasan el valor de 
los recursos disponibles, se hace urgente que los gobiernos 
iniclen un proceso de revisl6n del empleo de los recursos 
actuales y futuros, preguntdndose a la vez sl se puede 
servir mejor a la poblaci6n -y tal vez a menor costo
y en qud forma se podria lograr tal objetivo. 

Los funcionarios encargados de la planificaci6n y fl
nanciamlento de programas educativos han expresado su 
interds en medir los resultados de este sector, como un 
primer paso para resolver los interrogantes anteriores. 

En este manual se presentan, en forma grdfica y es
quemdtica, los siguientes temas para discusi6n en semi
narios: 

T. Tipos de mediciones de resultados 
II. Utilizaci6n de las mediciones de resultados 

Ill. 	 Dlsefio de mdtodc's para medir resultados (rendi
miento y actitudes) 

IV. 	 Diserio de mrtodos para medir resultados (eco
n6micos y soclales) 

V. 	 Aplicacl6n de las mediclones de regultados 
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VI. 	 Conbecuenclas de la informaci6n obtenida y pasos 
para su aplicaci6n prdctic(a. 

Los esquemas de cada seminarlo, presentados a con
tinuaci6n, constituyen gulas o planes de "lecciones prell

minares". El moderador de cada grupo elegird el material 
informacl6n complementaria y elaproplado de trabajo. La 

material Ilustrativo que tengan especial importarcia con 

respecto al sistema educativo de cada pais (o regl6n) po

drfan enriquecer la discusi6n. 
Los grdficos presentados antes de cada tem, de dlscu

objeto servir como una ayuda visual. Elsl6n tienen por 
de la discus16n podria distribuir copias a losmoderador 

mlembrols de su grupo y tal vez completar estos datos con 

otros cuadros, o mostrar grdficos preparados con 	el mismo 
aparecenprop6sito, utilizando un proyector. Los grficos 

que 	 el lectorde nuevo en el Apdndice B con el fin de 
tenga fdcil acceso a ellos. 

Los temas pueden seleccionarse ue mcdo que propor
los 	 resultadoscionen una orientac16n general acerca de 

solo seminario,educacionales en forma resumida, en un 
en un ciclo de poro desarrollarse con mayor profundidad 

uno 	o mas afioslo menos seis seminarios. Se requiere de 
las habilidades nede adiestramiento a fin de desarrollar 

cesar!as para disefiar instrumentos de medici6n o la capa
cidad analitica necesaria para aplicar tales medidas. Sin 

ya han adquirido esta capacidadembargo, para qulenF.s 
analitica y cuantitativa, la participaci6n en los seminarios 

a comprender las implicacionosaqui descritos les ayudar6 

de este andlisi-3 de resultados en las politicas de educaci6n.
 

seminarios no constituyen un curso de capacitaci6nLos 
tdcnlca. Su prop6sito es mds bien: 

* 	Facilitar la comprensi6r, de los diferentes tipos de 
resultados educacionales. 

" Identificar las diversas aplicaciones de la medicl6n 
de resultados. 

" Ayudar a difundir tales conocimientos entre los fun
cionarios encargados de la politica educativa, direc
tores y profesores de centros docentes. 

" Sumlnistrar algunos conocimientos elementales so
bre los instrumentcs de an;lisis de las correlaclones 
de los resultados educacionales. 
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* 	Destacar, lo mds claramente posible, la Importancla 
de estos resultados en la planlficaci6n de la educa
cl6n y su financiamlento, asi como en el trabajo 
docente. 

Los sigulentes pasos son necesarlos para lograr el 
desarrollo eficaz de cada seminarlo: 

PASO I 
Eleccl6n de un moderador. 

PASO 2 
El moderador, junto con los funclonarios del sector 

educativo que patrocinen los seminarios, deberd definir los 
prop6sltos de las reunlones y resolver interrogantes tales 
como: LA quidnes estdn dlrigidos los seminarios? j.Cudl 
es el prop6sito del seminarlo? 

PASO 3 
Los seminarios deberdn ser presentados Indicando con 

clarldad: a) su justificaci6n al mdximo y b) el uso prdctico 
de los conocimientos que se adquieran, en el trabajo del 
funclonario, administrador, o profesor que asista al se
minario. 

PASO 4 
El moderador podria seleccionar, del material presen

tado en este manual, lo que considere particularmente 6til 
para las discusiones de cada grupo. 

Como ayuda en este proceso de selecci6n, en el Apen
dice A se sugieren algunos pasajes del texto que podrian 
resultar de particular importancia para los siguientes grupos: 

* 	 funclonarios de alta jerarquia, encargados de las 
politicas generales de planificaci6n educacional 

" funcionarios de jerarqufa intermedia de los ministe
rlos de Educaci6n y de Hacienda 

" administradores de escuelas 
" directores de centros educativos 
" profesores 
" Instructores de Instituclones de formacl6n del ma

glsterlo. 

7 



PASO 5 de lectura.material complementarioSe selecclonarb 
en publicaclones del Public Ser

encuentraEste material se tales 
Laboratory de la Universidad de Georgetown,

vices en los 
como Medici6f do los resultados do la educacl6n 

Modi
vies de desarrollo: Bibliografia anotada y

paises en en 
c16n de la educaci6n en los paises

do los resultados 
vias do desarrollo. 

PASO 6 a cabo una 
Al finalizar cada seminario deber6 Ilevarse 

prop6sito de determinar si 
evaluaci6n preliminar, con el 6

se 

Esta evaluaci n
los objetivos previstos.ha cumplido con 
por medio de pruebas, cuestionarios o 

puede realizarse 
los participantes.comentarios de el efectorealmentenotipo de evaluaci 6 n indica 

enEste 
la pr~ctica indicard si

Solamentede los seminarios. los siste
en forma eficaz, a cambiar 

realidad contribuyen, 
educaci6n.mas tradicionales de 
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TEMA: LA APLICACION DE LA MEDICION DE RESULTADOS 

Objetivos del Seminario V 

Al 	 flnalizar el semliario, los partlclpantes deberdn: 

1) 	 Entender y valorar la utilidad que puede tener la esta
dfstlca para el admInlstradur de programas educativos, 
cuando se trata de analizar los resultados de esos 
programas. 

2) Conocer el tipo de problemas que pueden resolver los 
estadisticos y las tdcnicas que pueden proporcionar.

3) Entender cudl seria la labor del administrador de pro
gramas, para fomantar el uso de estadisticos profe
sionales. 

4) Estar capacitados para consultar tdcnicos estadisticos 
en el desarrollo de sus propios programas y objetivos.

5) Estar mejor preparados para estudiar con sentido cri
tico los informes basados en el an~lisis y la interpre
tacl6n de datos estadfsticos. 

6) Comprender y valorar las ventajas que puede tener el 
incrementar sus propias habilidades tdcnicas en el cam
po de la metodologia estadistica. 

7) 	 Ser conscientes de las dificultades inherentes a [a com
pllaci6n, al andlisis y a la interpretacl6n de datos cuan
titativos y comprender los fundamentos de las tdcnlcas 
que se apllquen. 
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Preguntas introductorias 

varias preguntas a fin de dar flexibilidadSe sugleren 
de acci6n al moderador de la dlscusi6n. El tiempo dedicado 

a esta discusl6n preliminar dependerd, en parte, del tiempo 

disponible para todo el seminario. 

(1) 	 ,C6mo se podria caracterizar, crn unos pocos ele
a la 	cual se dirigenmentos de medici6ri, la poblaci6n 

los programas de los participantes en el seminarlo 
,Los 	 que efectiva

(gente, objetos, acontecimientos)?; 
virtud de los programas?;mente reciben servicios en 

propiamente dichos?,los elementos del programa 
se podrian resumir las relaciones entre la

(2) 	 ZC6mo 
del 	 programa (es decir, la prestaci6n deactividad 

se producen enserviclos en si) y los cambios que 
se crean y mantienen)?la prdctica (o diferencias que 

(3) 	 ,C6mo se podrian aislar los resultados de un programa 
Influenciaseducativo con respecto a otros factores e 

que podrian intervenir simultneamente? 
podria atribuir a un camblo observado (por(4) 	 ZC6mo se 

de un objetivo del programa)ejemplo, la realizaci6n 
alguna de las siguientes causas: a) operaciones espe

vacificas de los programas, b) factores externos, c) 
a los cuales no se puede atribuirriaciones o cambios 


una causa o influoncia especifica?
 

(5) 	 LCudles son los problemas rds agudos que se plan

tean al tratar de medir los resultados de los programas 

en que hayan intervenido los participantes, y c6mo 
resultados con las actividades y caracrelacionar estos 

teristicas de los programas propiamente dichos? 

NOTAS PARA EL MODERADOR DE LA DISCUSION 

El tema bdslco del seminarlo es el estudlo de las enormes 

se plantean en la labor de compilacl6n, andllslsdificultades que 
e Interpret&ci6n do datos. Estas dificultades Inherentes e inevi

son 	 las que crean la necesidad de unatables, a dicha labor 
estadistlca formal. Ademds, justamente, la mlsl6nmetodologia 

y la programac16n de lade los administradores de programas 
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producci6n en sus diversas formas (PPBS*, Admlnlstracl6n por 
objetivos, etc.), requieren esa interpretacl6n de datos. 

Un tema conexo del seminarlo seria la posiblildad que 
tienen los administradores de recurrir a varlas profeslones 
y combinar la ayuda de dos fuentes profeglonales. La pri
mera corresponde a la competencla profesional con respecto 
a Io .s,iclal de un programa especifico: por ejemplo, la edu

cacl6n. No es posible Ilevar a cabo un andlisls de programas 
sin basarse en los fundamentos te6ricos y prdcticos del tema 
esenclal. La segunda es la tdcnlca estadistica: la metodologia 
tradicional de base matemtica que se aplica en los problemas 
de evaluacl6n, tales como encuestas sociales, pruebas y medl
clones. 

De estos dos lemas se podria derivar un tercero y 6ltimo: 
no es una tarea simple para el administrador de un programa 
pi~blico obtener estos recursos tdcnicos y aprovecharlos. Esta 
necesidad es fusramente la idea central de este seminario: pre
parar major al administrador para dlrigir sus labores, contando 
con la bien orientada a.istencla de profesionales. 

A contlnuaci6n se exponen slete puntos, cada uno de los 
cuales abarca el problema gendrico que corrientemente afronta 
el admlnistrador de programas y presenta el origen de la me
todologia estadistica a la cual se puede recurrir al tratar de 
alcanzar una solucl6n. El seminario puede complementarse con 
ejemplos proporclonados por la experiencia de los participantes. 
La aplicacl6n especifica a los programas en que han trabajado 
los participantes del seminario representa el principal elemento 
de aprendizaje y permitiria subrayar los conceptos bdslcos. 

" 	 N. del T. Planaing.Programming-Budgetlng System: Sistema de 

Planlflcacl6n, Programacidn y Presupuestos. 
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DESARROLLO Y APLICACION DE LA MEDICION DE
 
RESULTADOS 

Problems Gendrico 

CaracterzaclOn y 
comparacl6n de 
grupos de perso-
nas, objetos, con-
tecimlentos. 

Medlcl6n do ret.-

clones. 


Alslamlento de In-
fluenclas; descjm-
poslcl6n de ten-
denclas a medl-

cln de results-

doL. 


Medlcl6n do Is va- 

rlacldn y descrlp-

cl6n de sus com-

ponents,. 


Compllacl6n de 
dats pars deter-
minar Is ospecifl-
cacin precise do 
un modelo unalftl-
co y ur, plan do 
andllsis. 

Obtencl6n de Is 
Informacldn reque-
rids do manors a-
condmlca, manta-
nlendo un alto ni-
vel de calidad y 
apilcand3 medidas 
do precision 

Medlcl6n de los 
resultados y con. 
secuenclaa dol 
programa, a3lgnAn-
doles valores, oll-
glendo elementos 
v tecnologla oars 
el programs, can 
el fin do lograr of 
mayor nlvel de 
prod ccl6n per u-
nidad do Insumos 
do recur-os. 

EN LOS PROGRAMAS PUBLICOS
 

Mdtodos do
 
An.llals 


Totales, sub~ota-
los. media.. distrl-
buclones, pruebas 
de diferenclas an-
tre medias, etc. 

Tables du contin-
gencle, diagramas 
do dlsperslbn, a. 
nlislIs do correla-
cl6n y regresl6n. 

Andilsis de ten-
denclas: anAlisis 
de rr.presl6n; 
"control' median-
te dlsetio experi. 
mental de interfe
renclas o,'e se dd
sea e"(n'r. 

AnAlisl de Is v-
rlanza; medic.6n 
de componentes 
atrlbulbles a fac-
tares de un pro-
qrama, a factoros 
aJenos al progra-
ma (amblentaies), 
a Interacclones an-
tre factores, y a 
"errores experl
mentales". 
Mdtodos de en-
cuesta, sohl.cidn 
do instrumentos 
adaptac16n de pro-
cedimle,;os admi-
nistrativos y re-
gistros, etc. 

Muestreu y diseio 
experimental me-
diants control de 
calidad de las ope-
raclones an el te-
rreno. 

Todas 135 trcnlCas 
anterlores, mAs 
esquemas de eva-
lucl6n quo per-
mIltan convertlr 
las resultados y
consecuencia en 
beneflclos socla-
lee. Incluyendo ex-
perimentos do va-
rlacl6n planiflcada. 

Apllcaclonas Tiplcas 

Determlnaci6n de varla
clones en el carecter o 
los resultados de los 
programas; diferencias 
en el tiompo, entre 6
reas geogrhficas, entre 
tecnologlas do progra. 
maclin. 

Determinacidn de facto
res qua Influyen en los 
resultados de programas 
de manera favorable o,
desfavorable: eleccl6n 
de elomentos prog:amt-
Ilcos pars lograr mejo
res rebultedos. 

Atrlbucl6n da efectos y 
consecuencias de un pro
grama en presencla de 
fauores qua Intervlenen 
o Interfleren. 

Medlcl6n do Is Impor
tancla relative de los 
factores del programs: 
factores amblentales y 
sus Interacclones - to
dos ostes componentes 
Interpretados seguri me
did.s explicitas de Is 
senslbllldad del sistema 
de medlcl6n. 

Acoplo de datos sobre 
las poblaclones selec
clonadas, manejo de los 
programas, costes, re. 
sultados do proyectos
(Inmedlatos) y conse
cuenclas de los proqra. 
mas (posiblemente a 
laraoplazo. 

Reduccl6n de costos; 
reduccln de las reac
clones negativas origl
nadas en Ins repues
tas y de Ia interirencla 
con !as opera,:lones: 
mantenimlento de non 
alto nlvel de calidad. 

Niv& !s do medlda de 
result, dos; varlaciones 
en el tiempo; relac16n 
entre resultadas y fac
tores del programs 
(costo-eficacla) y com
paracln de diferontos 
programas segun los re
sultados fanblisls de be
iiaflclo y costo-benefl
cio.) Numerosas aplica
clones en planlflcaci6n. 
andlisl. de politics pro. 
supuestarla, stc. 
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Ideas para la presentaciOn 

Esta secci6n ae organiza en torno a siete probiemas 
genericos de compilaci6n, analisis e interpretaci6n de datos 
para aplicarlos en la administraci6n de programas. El orden 
de la scuencia es intencional. En el proceso de presen
taci6n de la informaci6n y aplicaci6n de datos estructurados, 
el procedimierito es el siguiente: 1) obtener informacion 
y reunir datos (formulaios de inscripci6n, encuestas, ar
chivos administrativos, pruebas -escritas u orales- o 

divrasos formularios, registros de informaci6n, etc.); 2) pre
parar los datos segun el tipo de an~lisis que deba e'c
tuarse; 3) Ilevar a cabo el an~lisis propiamente dicho; 
4) interpretar los resultados del analisis -descritos mas 

adelante- y aplicar las conclusiones a los problemas admi
nistrativos, a lo- planu. y a la accion del organismo y 
programa en cuesti6n. 

Es importante observar que el disefio de proyectos 
sigue el camino inverso. En primer lugar, se determinan 
necesidades especificas con base en un orden de priori
dades establecido per el administrador y sus superiores. 
Estas necesidades determinan, a su vez, el contenido y la 
forma del analisis estadistico y c6mo deben interpretarse 
los resultados a fin de poder aplicarlos. Las mediciones, 
las relaciones y la sensibilidad indispensable para estos 
an~lisis determinan en detal'e la forma, los alcances y el 
contenido del procedimiento de compilaci6n de datos, es 
decir, que datos deben reunirse, de que manera, si mediante 
muestras (y qu6 tamafio y contenido deben tener esas 
muestras), etc. 

Tambi6n es posible proceder de otro modo. La infor
macin se obtiene sin cumplir prirnero con las etapas que 
podrian haberse programado en detalle por anticipado. A 

de datos"; nomenudo se crea de este modo un banco 
se Ilevan adelante, en forma explicita, los planes para ana
lizar, interpretar y aplicar la informiaci6n hasta haber esta-

Decimos "en forma explicita"blecido el "banro de datos". 
porque surgci muchas ideas sobre aplicaci6n y an~lisis de 
datos al determinar la informaci6n que se vd a compilar 
y al decidir en que forma (incluyendo sistemas de clasifi
caci6n de subtotales, etc.) y de que fuentes se va a com
pilar. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que las 
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necesidades del administrador de programas son demasiado 
precisas y compulsivas y no permiten comenzar con la in
formaci6n a base de conjeturas, con la esperanza de poder 
establecer las relaciones necesarias derivdndoias de alg~n 
modo del "banco de datos". Tal vez la pobreza del anlslsis 
y evaluac16n de los programas de educaci6n pLblica se 
deba, con frecuencia, a esta falla en la estrategia mds que 
a cualquler otro factor ajeno a las decisiones de polftica. 
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Problema N? 1: Datos quo caracterizan un grupo do 
personas, objeto o acontecimientuis y quo permiten efectuar 
comparaclones vilidas entre dichos grupos. 

A menudo se requiere que los datos proporclonen 
una descripcl6n resumida de un grupo; por ejemplo, nhios 
en edad escolar de una zona especifica. Con frecuencla 
esta descripci6n consiste simplemente en el numero de 
Individuos registrados o estimado en el grupo: el total. Es 
probablc que en algunos casos esta descripci6n resurrida 
sea suticlente para ciertos prop6sitos, y que no se necesite 
mayor informaci6n. Sin embargo, mas frecuentemente sur
gen otras interrogantes de importancia: Cuantos nifios de 
edad escolar asisten a la escuela? ,Oud nivel de ensefianza 
han alcanzado aquellos que no asisten? Las respuestas 
tendrdn sentido solamente si se relacionan con las edades 
especificas de los nifios, y, en general, es conveniente 
contar con respuestas separadas pata nifios y nifias. 

La-posibilidad de dividir un grupo en subtotales Implica 
un sistema de clasificaci6n bien definido, con definlc/ones 
precisas de las diferentes clases. 

Mds adelante veremos tambidn que muchas de estas 
respuestas s6lo pueden interpretarse provechosamente en 
la medida que sea posible relacionar las caracterlsticas 
de los subgrupos entre si; los subtotales por edad y nivel 
escolar alcanzado dejan muchas interrogantes de Importan
cia sin respuesta. Es necesario establecer una clasificaci6n 
cruzada por edad y por clase de modo que se pueda dis
tribuir cada nivel escolar alcanzado por edad (y probabie
mente poi sexo), y cada edad por asistencla escolar (grado 
actual) y por nivel escolar alcanxado (en el caso de los 
que no asisten a la escuela). 

En resumen, podemos caracterizar un grupo presen
tando el gran total de individuos y clasificdndolos para 
obtener subtotales, lo cual significa que podemos distr/
buirlos en subgrupos mediante un sistema de clasificacl6n. 
Tambldn podemos relacionar cualquier subtotal con otro 
para una variedad de distribuciones segn los atributos de 
los mlembros del grupo. 
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Tambidn es posible distribuir un grupo segiin una va
riable o escala de valores, tales coma la estatura de los 

nios o los puntajes de las pruebas en un examen escolar 
de lectura. Par razonas tanto prdcticas como te6ricas, un 

buen resumen de un grupo de puntajes de pruebas o esta

turas es el promedio o media aritmdtica. Par Io tanto, es 

posible recurrir a esta sola estadistica resumida para repre

sentar algln aspecto importante del grupo. Sin emibargo, 

al igual que cuando se usa un total, el solo data numerico 

no incluye una buena parte de la informaci6n. 
Un primer paso para lograr mayor precisi6n conSiste 

los subgruposen presentar los promedios para cada uno de 
que se consideren utiles en el anlisis de componentes 

pruebas (o estatura) separados,de subtotales: puntajes de 
para nifios y nifias, y para cada edad, nivel escolar actual, 

en el caso de los que asisten a la escuela, y para cada 
nivel escolar alcanzado en el caso de los que nu asisten 
a la escuela. 

Tambidn es posible desarrollar un analisis de distribu
cl6n para un solo subgrupo de individuos. Par ejemplo, 
las niflas de 10 afies, en cuarto grado escolar, tienen un 

purCaje promedio en una prueba especifica, pero no todas 
ellas obtuvieron ese puntaje (en rcalidad, es posible que 
ninguna de ellas haya obtenido ese promedio). Podemos 
distribuir los puntajes de cada nifia en este subgrupo sim
plemente contando el nimero de nifias que obtuvo cada 
calificaci6n y mostrando el resultado graficamente (Grdfico 
V-1). Tambidn es posible indicar la proporci6n de puntajes 
que se sitda entre ciertas dis+Rncias cofn respecto al pro
medio, par ejemplo, dentro de un limite de cinco puntos 
del promedlo, diez puntos, etc. Esto proporciona un nuevo 

orden de medici6n o estadisticas que se agregan al pro
medio coma descripc16n estadistica del grupo. La estadis
tica tdcnica depende mucho de esas medidas de dispersi6n 

macon respecto a la media de la clase, ya que la teoria 
temdtica de probabilidad proporciona mecanismos suma
mente itlles para interpretarlas. (El estadistico utilizard 
[a medida de la varianza, basada en las diferencias al cua
drado de cada puntale con respecLo at pomedio.) 

Ahora contamos con algunos mecarismos esenciales 
para la comparaci6n analitica de dos o mds grupos. Vol
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GRAFICO V-1 

PUNTAJES DE PRUEBAS APLICADAS A NIRAS 
DE DIEZ AFOS DE EDAD EN CUARTO GRADO 
Ntimero de alumnas 

- 84 alumnos con un puntale
 
medio aproximado de
 

20- 76,1% 

18_ Promedlo 

16

14_
 

12 _ 

8

6

4_ 

50- 55- 60- 65- 70- 75- 80- 85- 90- 95
60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 957o 100%55% 

Cahficaciones (porcentales) 

edad, ahora esviendo al caso de las nifas de 10 afios de 

posible comparar ei grupo de nifias que tienen 10 afios 

un grupo de nihas que tenian 10 afios enactualmente con 
alguna fecha especifica del pasado, con el prop6sito de 

habido progreso en la asistencia a clasesdeterminar si ha 
y en los niveles de educaci6n escolar alcanzados. Tambidn 

es posible comparar una comunidad con otra. Si se aplican 

pruebas tipificadas de rendimiento escolar, es posible efec

tuar las mismas comparaciones para grupos de 10 afios 

de edad en diferentes afios o comunidades. 
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El uso de totales, subtotales (basados en un sistema 

de claslflcaci6n blen definido), distribuciones de atributos 

y distribuclones de variables puede a menudo hacer posibles 
esenclales.todas las comparaclones Otiles que son 

Con frecuencla el administrador de un programa edu
mis: el andlisis de lascativo deberd afrontar un problema 

a su proplo pruqrama. Pordiferenclas que desearia atribuir 
nuevo texto de estudlos deberiaejemplo, la utllizacl6n de un 

Es necemejorar los puntajes en las pruebas de los nihos. 

sario, pues, comparar los beneficios con ese nuevo texto 

en comunidades y clases anteriores que no contaron con 

l1. Por razones de senslbilidad, a mrnudo es necesario dis

tribuir los nifos en subgrupos de diferentes maneras (edad, 

sexo, etc.), a fin de capter mejor el impacto del posible 

progreso. 
En todoMds adelante volveremos a este problema. 

los mecanismos estadisticos relativamente simplescaso, 
que hemos esbozado constituyen un buen punto de partida. 

dlstribuci6n desempefia unVeremos que la teorla de la 
papel Importante y sutil on la Interpretacl6n de datos expe-

En ganeral, habr6rimentales, de encuesta y de muestreo. 

que conflar en la capacidad profesional de un tdcnico ma

temdtlco para obtener tin interpretacin vdlida de los
 
andlisls.
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Problems N? 2: Medir las relaciones entre dos factores o 
caracteristicas, en particular los resultados posibles de un 
programs y compararlos con alguna medida de un producto 
del programa. 

Comenzaremos con un ejemplo elemental (que reque
rird mayor precisi6n en la mayoria de los casos reales, 
como se vera al tratar el problema N9 3). Supongarnos que 
se establece, en forma experimental, tin nuevo prograrna 
en virtud del cual se distribuyen textos gratuitamente a 
los alumnos de tercer grado, solo en determinadas escue
las. Se desea evaluar la influencia de estos textos en la 
promocl6n de alumnos al grado siguiente. Consideraremos 
todos los alumnos del tercer grado a quienes se han entre
gado textos gratuitamente y una cantidad semejante de 
alumnos de tercer grado de otras escuelas. Nuestra me
dida de eficacia del programa s.ra el porcentaje de dum
nos de este afio que se matriculan en el cuarto grado el 
afio pr6ximo. 

Los resultados pueden resumirse (datos hipoteticos) en 
una simple tabla de contingencia: 

Escuelas 
Con 

gr
textos 

atuitos 
Sin textos 
gratuitos 

Porcentaje de alumnos de tercer 
grado matriculados en el cuarto 
grado dol aio-calendario siguiente 80 61 

Porcentaje de nlumnos no 
matriculados en el cuarto grado 20 39 

Esta tabla parece demostrar que un 19 par ciento 
mds de alumnos de tercer grado conlinuaron sus estudios 
en el grado siguiente como consecuencia de la distribuci6n 
gratuita de te..,)s. (Podrian surgir interrogantes sobre la 
exlstencla o inexistencia de otras diferencias entre las 
escuelas en que so aplic6 el programa y las otras escuelas 
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cuyos datos se utilizaron en la comparaci6n. Esta posibi

lidad serd analizada en el problema N9 3. Podriamos pre
se ellgen las escuelas experimenguntarnos tambl6n c6mo 

esas escuelas en particular? Esta es unatales: ,Por que 
se tratard en el problema N9 6.)cuestl6n tdcnlca que 

Tomemos un ejemplo de la medicina: se nos dice que 

todas las ovejas que recibleron la vacuna dc Pasteur contra 
salud al mezclarse conla bacera sobrevivieron con buena 

ovejas enfermas, mientras que las que no fueron vacunadas 

murleron. 

El resultado: 
Vacunadas No vacunadas 

Ovejas que sobrevivieron 
Ovejas que murieron 

100% 
0% 

0% 
100% 

Nadie podrfa contradecir este resultado. Sin embat go, 

la medicina moderna (y la educacl6n) a menudo debe tratar 

resolver problemas complejos cuya soluci6n no es tande 
fdcil. Supongamos que Posteur hubiera atacado las enfer

medades m~s dificiles, con los siguientes resultados: 

Con tratamlento Sin tratamiento 

Ovejas que sobrevivieron 41% 37% 
Ovejas que murieron 59% 63% 

j,u6 posibilidad hay de que surja esta diferencia del 

cuatro por ciento a favor del tratamiento en casos en que 

el mismo no ha tenido realmente ningtn efecto? Esta pre

gunta puede contestarla el tdcnico estadistico, utilizando 

la teoria matemdtlca de [a probabilidad. Probablemente re

sultard que 	 la diferencia es w'-7 diferencia real, aunque el 
no es muy eficaz, s6Io si se toman muestrastratamiento 

bastante grandes -y aleatorias- de casos con la enferme

dad, con tratamiento y sin tratamiento. Obsdrvese la misma 
del problema N9 1, en el cual se requeriria16gice. bdsica 

medir la diferencla entre dos grupos de individuos, utili
zando medlas y distribuclones. 

SI pasamos de los atributos (que puedan estar presen

tes o ausentes, como las vacunas y supervivenclas) a las 
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GRAFICO V-2 

RELACION ENTRE PUNTAJES EN MATEMATICAS 
Y HORAS DE CLASES ESPECIALES 

(Ejemplos de diagramas de dispers16n) 

Clases Clases no 
ayudaron ayudaron Clases 
mucho en nada I arjudicaron 
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x x x 

80  x X x ; X 
S7,0 

"x7 
' x x 

XX 
x X x x x x 

.ii.. 6o0, x x x xx x x Xx x 
x 

0. 
50. x x 

x 
40 K 

30 
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Horas de clases especiales en mate iticas 

(Datos hipoteticos) 

variables (que pueden incluir una serie de valores), es 
posible recurrir a otras t6cnicas m6s eficaces. 

Supongamos que tenemos un programa especial de ense
hanza de aritmetica. en un grado escolar determinado, con 
un grupo de alumnos que reciben clases especiales de tuto
res individuales durante cantidades variables de horas de 
clase, y otro grupo de alumnos que no recibe clases espe
ciales (cero horas de clase]. Supongamos que luego se 
aplica una prueba para registrar los puntajes de modo que 
cada uno de dstos se puedan asociar al nimero de horas 
de clases especiales recibidas. Esto permite establecer 
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un diagrama de dispersidn, en el cual cada punto corres

ponde a un alumno cuyo puntaje en la prueba se mide en 
la escala de la izquierda (distancia vertical), mientras quc 

el oimero de horas de clases especiales recibidas por el 
la escala inferior (distancia horizontal).alumno se mide en 

En el Grafico V-2, el diagrama de la izquierda correspon

deria a la situaci6n en que [a ensehianza especial ha ayu
dado mucho a los alumnos; en el diagrama del centro dicha 
ayuda ha sido escasa o nula, y el diagrama de la derecha 
muestra la situaci6n en que la ensefianza especial, en rea
lidad, fue un estorbo a la capacidad del alumno para obte
ner un buen puntaje en la prueba. (Todos los datos son 
hipoteticos.) 

LC6mo podrian resumirse estas relaciones mediante 
estadisticas adecuadas? Hay dos m6tocos estrechamente 
ligados entre si para analizar relaciones de este tipo. El 
primer m~tudu es el Ilamado anilisis de correlacidn, que 
mide la corrlacitn entre las dos variables. En el Grfico 
V-3 el primer diagrama muestra una correlaci6n que podris 
calcularse como coeficiente de correlacidn igual a 1;en el 
segundo diagrarna ese coeficiente seria igual a cero; en el 
tercero se sit0a entre cero y uno, y en el 61timo seria 
igual a menos uno. (El coeficiente se calcula coma la raz6n 
entre los cuadrados do las difarencias con respecto a la 
linea trazada en cada diagrama y los cuadrados de las dife
rencias con respecto a la media aritmetica; la linea repre
senta el ajuste de "minimos cuadrados" porque cualquiera 
otra linea trazada en el mismo diagrama de dispersi6n 
tendria un total de cuadrados de diferencias mayor que 
la linea que se ha trazado.) 

El segundo m6todo de an~lisis es el Ilamado andlisis 
de regresi6n, en el cual se utilizi la misma linea de "mi

nimos cuadrados" -o linea de 'regresin"- para estimar 
el resultado que habrian arrojado las pruebas si el grupo 
hubiese recibido determinado ntmero de horas de clases 
especiales. Observese que un alumno obtendr6 este ren
dimlento estimado s6lo si existe Un coeficiente de corre
laci6n exactamente igual a uno. En otros casos, es posible 

que no haya ningcn alumno con el nimero especificado de 
horas de cls.es especiales que alcance el puntaje estimado 
como "el ms probable" para ese ncmero de horas de clase. 
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GRAFICO V-3 

CORRELACION ENTRE DOS VARIABLES 

(Muestran el coeficiente de correlaci6n)
 
Coeficiente corr. = Coeficiente corr. = 0
 

xxxxx 

Q.) 

Escala para la segunda variable 

Coeficiente corr. entre 0 y 1 Coeficiente corr. = -1 

xX. x 
CLC 

Escala para la segunda variable 

(Datos hipoteticos) 
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Es posible estudlar m~s de dos variables simult~nea
mente mediante estas tdcnicas. El "coeficlente de correla
ci6n m6itiple" podria expresar la Influenci, del n6mero de 
horas de clases especiales, el nimero de alumnos por clase 
regular y los afios de experiencla del profesor de aritmdtica. 
El andlisis de regresi6n permitiria una estimaci6n del pun
taje de pruebas para cualquier combinaci6n de horas de 
clases especiales, n(mero de aumnos por clase y expe
riencia del profesor. 

La aplicaci6n de este in6todo a los andlisis de progra
mas es perfectamente directa. Hay que elegir una pobla

° ci6n estudiantil adecuada (problema N 6), establecer una 
escala que pueda aplicarse como medida de 6xito (proble
ma NY 5) y organizar la variaci6n de los factores que deben 
estudiarse (probablemente NY 6 nuevamente) de modo que 
la influencia de cada uno pueda medirse con respecto a 
la medida de exito seleccionada (resultado). Hay una sltua
si6n especial en la cual dos factores son importantes, pero 
s6lo si ambos estdn presentes. El andlisis de regres16n no 
puede medir esta condici6n necesaria pero insuficiente de 
una sola variable; este tipo de "interacci6n" requiere una 

° t6cnica estadistica diferente (problema N 4). 
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Problema N? 3: Separar o aislar Is Influencia de un 
pvograma con respecto a otras influencias que Intervienen 
y que podrian producir resultados similares. 

Esta es una situaci6n frecuente en la experiencia real 
de [a evaluacion de prograrnas mediante el andlisis de resul
tados. En realidad, el mundo no se detiene cuando las 
autoridades deciden tratar de aminorar o remedlar un pro
blema social. El mundo cambiante continua cambiando y 
las tendencias a menudo se mantienen, aunque sean modi
ficadas por un nuevo programa. 

Entonces, Zc6mo aislar el efecto del programa con 
respecto a otros cambios? 

Un enfnque de este problema es el apilisis de tenden
cia,, un estudio de la forma de los cambios en el tiempo. 
Con frecuencia se leen en publicaciones no t~cnicas comen
tarios corno: "habiendo invertido millones en la prevenci6n 
del cimen, 'a tasa de criminalidad continua aumentando; 
es pues, evidente que el programa es un fracaso y que el 
dinero de los contribuyentes ha sido malgastado". Este 
juicio se justificaria tal vez -en virtud de un analisis ele
mental e indudablemente incompleto- si se tratara de la 
situa ,16n indicada en el diagrama de la izquierda del Gr~fico 
V-4. Sin embargo, en el segundo diagrama se podria dis
cutir la aflrmaci6n de que el dinero ha sido "malgastado", 
a pesar de que la tasa de criminalidad ha seguido aumen
tando. Lo que el gr6fico indica es que existen influencias 
tan fuertes que favorecen la tendencia al aumento del cri
men (valdria la pena estudiar las caracteristicas demogrd
ficas cambiantes, las condiciones eccn6micas y las reac
clones soclales, asi como la seguridad pbllca, la correccl6n 
y rehabilitaci6n de criminale, y los programas conexo3i y 
que dicho aumento continia a pesar de una baja signifi
cativa de la tasa de aumento de la criminalidad, que coin
cide con la aplicaci6n del nuevo programa. lal vez, en un 
anilisis mts completo, el tercer diagrama seria a~n mds 
convincente. Lo que indica este grafico es que el programa 
hizo bajar la tasa de aumento pevo sin un efecto duradero; 
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GRAFICO V-4 

EFECTOS DE 	 LOS PROGRAMAS DE
 
DEL CRIMEN
PREVENCION 

(llustracl6n del anilisis do tendenclas)
 

PARA
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(Datos hipotdticos) 

la supresi6n del programa coincidl6 con una reaparicion 

la tendencia anterior, junto con une mayor proporci6nde 
de incremento en la tasa de criminalidad. 

La educacl6n tambidn ha aportado conclusiones vagas 
andlisis sey discutibles, disfrazadas como resultados de 

rios: "Hablendo invertido todo el dinero en el Titulo I (de 

la ley de 1965 sobre educaci6n primaria y secundaria en 

los Estados Unidos), los escolares ain no saben leer". En 

necesarlo: 1) definir y cuantificar con mayoreste caso es 
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precisi6n el concepto "nifos que no saben leer"; 2) medlr 
las variaciones de esta medida de la capacidad para leer, y 
3) alslar los efectos del programa del Titulo I (y sus nume
rosos y varlados elementos) de otras Influencias coincl
dentes. 

El andlisis de tendencias depende, pues, de una coIn
cidencia en el tiempo para poder atribuir "causas" a los 
factores de programa y otras influenclas. Un enfoque mrs 
avanzado implica la separaci6n de los componentes de una 
serie cronol6gica. Por ejemplo, el primer diagrama del Grd
fico V-5 presenta un esquema normal de camblo a travds 
del afio promedlo, un componente "estacional"; el segundo 
diagrama muestra una tendencia (posiblemente calculada 
para un periodo de varios afios); el tercer diagrama muestra 
la combinaci6n de dos componentes; el cuarto muestra una 
verdadera serie cronolOgica (datos hipotdticos), y el tOltlmo 
indica la variaci6n residual o variaci6n inexplicada, habien
do tornado en cuenta una tendencia media y un esquema 
estacional medio. Esto debe atribuirse a lo siguiente: (1) al 
hecho de que la tendencia media y el esquema estacional 
medio no descrioen lo que sucede en un afio determinado, 
es de.ir, la distribuci6n de datos en torno a los promedios 

N9 causas e 

influencias fuera de la tr.ndencia y los esquemas estacio
nales. El estudio de los "ciclos comerciales" en economia 
ha hecho uso depurado de estas tdcnicas, para demostrar 
finalmente que no se puede confiar en la repeticl6n de 
hechos a traves del tiempo y, por lo tanto, no es posible 
utilizar, en forma satisfactoria, esta estrategia en la econo
mia y la previsi6n econ6mica. 

Se puede recurrir a otro tipo de estrategia para aislar 
los factores que deseamos no intervengan en el estudio de 
resultados de programas y para evaluar progromas pitbllcos. 
Los datos pueden compilarse de tal manera (vdase pro
blema NQ 5) que es posible aislar un factor de otro. Esto 
podria lograrse con la preparaci6n de una tabla de contin
gencia (problema Nq 2), dejando - los requerimientos de la 
tabla determinen las especificaciones para la compilaci6n 
de datos (,ase nuevamen'e el problema N? 5). Suponga
mos que en una comunidad determinada alyunas escuelas 
obtlenen tipicamente purtajes altos en las pruebas de ren

(vase problema 1), y (2) todas las demos 
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GRAFICO V-5 

VARIACIONES A TRAVES DEL TIEMPO 

(llustracl6n de los componentes de una sene cronol6gica) 
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(Datos hipotdticos) 
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dimiento escolar, mientras que en otras son bajos. Supon
gamos que en la escuela que obtiene puntajes altos la 
mayoria de los estudiantes provienen de familias de ingre
sos relativamente altos, cuyos padres han recibido una 
buena educaci6n, mientras que los de las escuelas que 
obtienen puntajes bajos provierg3n,°en su mayoria, de fami-
Has de bajos ingresos, cuyos padres han alcanzado un nivel 
inferior de educaci6n. 

LEs el medio familiar o la escuela la causa de la dife
rencia en el rendimiento escolar de los nifios? Si selec
cionamos un grupo de alumnos de cada clase de las escue
las (ain si esta selecci6n se efectua de manera justa e 
imparcial, como se comentar6 en el problema N9 6), los 
resultados, probablemente, se presentarian como el cuadro 
de contingencia del primer diagrama del Grfico V-6. Toda 
la interpretaci6n se basaria en unos pocos nifios que pro
vienen de familias de bajos ingresos pero que asisten a 
escuelas de alto puntaje y unos pocos que provienen de 
familias con mejor situaci6n econ6mica pero asisten a 
escuelas m~s pobres. El resto de los casos aportaria muy 
poca informaci6n 6til, puesto que en ellos los factores que 
desean aislar han sido "confundidos" en el diseio de la 
compilaci6n de datos. Existe una tdcnica que permite 
aumentar el tamafio de la muestra en las casillas en que se 
diferencian los dos tipos de influencia y reducir la muestra 
en las casillas en que esas influencias se confunden. El 
segundo diagrama muestra el resultado con respecto a la 
estructura de las muestras. El ltimo diagrama presenta 
los puntajes promedio obtenidos en las pruebas, en cada 
casilla, siendo m~s precisas las dos casillas que diferen
cian los antecedentes familiares y la "calidad de las es
cuelas". En este ejemplo hipotdtico, el an~lisis indicaria 
que el medio familiar tuvo mayor importancia en la dife
rencia en el rendimiento de los nifios que las caracteristicas 
de las escuelas. Esto podria tener gran valor para la formu
laci6n de politicas y presupuestos y tambidn para la admi
nistraci6n racional de programas educativos. 
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CUADRO V-6 

ESCOLARESPUNTAJES DE PRUEBAS 
EN DOS COMUNIDADES 

(Muestra la combinacl6n de influencias explicativas y la 

anitisis estadistico)sensibilidad del 
Escuelas de comunidades en 
que el nivel de inqresos 
familiares es: 

Alto Bajo 
Nihos cuyos padres han
 
alcanzado un nivel
 
educacional:
 

2:
Alto 214:
83% * 

Bajo 4: 307:
 
• 72% 

50: 200:
Alto 

83% 81% 

Clave: Cada
 
casilla indica 200: 50:
 
el nimero de BaJo 2
 

niiios sometidos 75% 72%
 
a prueba y el
 
puntale medio
 
obtenido. 
 L 
(Datos hipot~ticos) *Muestra demaslado pequefia; 

es signilicativo.promedio no 
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Hemos evitado dos problemas en el analisis anterior. 
En primer lugar: jcomo podemos conocer el medio familiar 
antes de recoger los datos? Este problema puede resol
verse disefiando la compilaci6n de datos en dos etapas. En 
la primera se dexerminan los antecedentes familiares de 
un nilmero de nihios suficientemente elevado para que la 
muestra final en la segunda etapa pueda contener, en la 
mayoria de los casos, a los nifios que s6lo representan 
una pequefia fracci6n del total de alumnos. En la segunda 
etapa combinamos dos variables en nuestra descripci6n 
del "medio familiar": ingresos y nivel de educacion de 
los padres. Nuevamente, este tipo de confus16n puede 
resolverse mediante una etapa preliminar de compilacl6n 
de datos. Si bien la mayoria de los padres de las familias 
de altos ingresos seguramente ha alcanzado un nivel de 
educacion mas alto que el de los padres de las famillas 
de bajos ingresos, es necesario que haya numerosas com
binaciones de altos ingresos y bajo nivel de educaci6n, y 
de bajos ingresos y alto nivel de educaci6n para repre
sentar la muestra en tablas de contingencia que diferencien 
estas influencias. 

Hay otros metodos para aislar las influencias que po
drian contundir o obstaculizar la medic1on de resultados 
de programas. Estos otros metodos implican un "control" 
de factores que podrian interferir, mediante el disefio es
pecifico del an~lisis y compilaci6n de duos, de modo que 
esto permita aislar factores por medio del anjlisis estadis
tico, atn si no fuere posible encontrar individuos que ejem
plifiquen los casos diferenciados como en los cuadros de 
contingencia indicados anteriormente. Estudiaremos este 
asunto en el problema N 4. 

Cabe observar que este Iogico enfoque del analisis 
estadistico se basa en una s6lida teoria de estadistica 
matematica, lo cual puede salvar al analista de la de
cepci6n que producen los datos en muchos sentidos. 
Lo que hemos presentado aqui constituye una 16gica b~sica 
de los metodos. En la pr~ctica, el an~lisis puede presentar 
numerosas trampas a quien carezca de preparaci6n y pru
dencia (recu6rdese el problema N9 1). El prop6sito del 
seminario es preparar a los participantes de modo que 
sean conscientes de las estrategias que el estadistico cal
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ficado puede itilizar en la soluci6n de los problemas del 

de programas y, mds Importante, que sepanadministrador 
c6mo instruir al estadistico con respecto a las necesidades 

del andlisis dedel andlisis, a fin de cumplir el objetivo 
conexas.programas, presupuestos y operaciones 

32 



Problema N? 4: Medir la varlacl6n total en alguna as
cala do valores (por ejemplo, una medici6n do resultados) 
y asoclar los componentes de esa variac16n con las Influen
cla; del programa y otros factores relaclonados. La esta
distica es el estudio sistemtico do la varlabllidad. Si no 
hay variabilided, no hay objeto de estudio. 

Considaremos el problema del alu. mo que progresa 
poco en todas las situaciones escolares. Si se dlera en la 
realidad esta increible condici6n, el andlisis medlante md
todos cuantitativos serra imposible. Supongamos que todos 
los nilius reciben las mismas calificaciones, los mismos 
puntajes en las pruebas y obtienen el mismo resultado 
en to6as las demds evaluaclones, en todos los casos, 
Puesto que no hay variac16n, no es posible relaclonar nin
guna influencia con el 6xito escolar. 

En la realidad, un nifio difiero de otro en muchos as
pectos. Nuestro problema consiste en establece una es
tructura met6dica de estas varlaciones, de tal modo que 
podamos comprender, tanto com,) sea po.ible, los factores 
que intervienen en las varlacione.,. 

Supongamos que se ha aplicado una prueba de lectura 
a todos los alumnos de tercer grado en tres escuelas. Su
pongamos, ademds, que no contamos con ninguna informa
cl6n especffica sobre las escuelas, aunque 6stas podrian 
diferir en diversos aspectos, ya que cada una pertenece a 
una comunidad diferente. Los nifios tambidn difieren en 
muchos aspectos, pero todo Io que conocemos de ellos 
-que permitiria asociar estos factores a los puntajes de 
cada nilo- es el sexo, la edad y el nivel de educacl6n 
alcanzado por el padre (o la madre, si el padre no vive 
en el hogar). 

Trazamos un marco para el an~lisis -un "modelo"
que determine las medidas y relaciones que permitlrdn la 
"explicaci6n" -[a asoclaci6n- de las diferencias de pun
taje con respecto a los diversos factores antes mencio
nados: 

9 (varlaclones asociadas con diferencias entre las es
cuelas (aunque no exlsta ningun registro sobre estas 
posibles diferenclas); 
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con el sexo de los nifios de
* 	varlaciones (a,ocladas 


tercer grado;
 
la 	 edad de los alumnos de

evarlaciones asociadas con 


tercer grado;
 
el 	nivellas diferencias en a varlaclones asociadas con 

de educacl6n a~canzado por los padres. 

Cabe observar que probablemente s6lo el primer factor 
programa", por el hecho do 

se consideraria un factor "de 

que puede ser controlado mediante la modificaci6n de pre

supuestos, la preparaci6n o adiestramiento de profesores, 

de textos de estudio gratuitamente o la 
la distribucion 

etc. La evaluaci6n de las dife
entrega de nuevos textos, 

el paso enescuelas constituye s6lo primerrenclas entre 
que es Io que causa las diferen

el proceso de averiguar 
cias y utilizar la informaci6n para mejorar todas las escuelas 

que Io permitan la tecnologia (libros,
en la medida en ma

terial did~ctico, mdtodos de ensefianza, etc.) y los recursos. 

La asociaci6n de las diferencias entre puntajes de prue

el y edad entre alumnos y
bas con las diferencias en sexo 

de educaci6n alcanzado por los padres se miden, no
nivel 

tenga la posibilidad
porque el administrador de programas 

es esencial evitar
de controlar estos elementos, sino porque 

confusl6n de las diversas influencias. Tambien resulta
la 

que est6 de
6til medir la proporci6n de la variaci6n total 

y 	no por el medio enel educativoterminada por sistema 
que el sistema funciona. 

de variaci6n no esta com-La lista anterior de fuentes 
pleta. Faltan medidas de interacci6n, y la variaci6n residual 

(medida como "varianza" residual) que puede ser 6til con

siderar como "error experimental", pnrque indica los limites 

de la posibilidad de explicar los hechos mediante el modelo. 
otras medidas tales como [aLa interacci6n difiere de 

En el caso de esta i6ltima, eldiferencla entre escuelas. 
uno de los factores enefecto aislado dean~lisis mide el 


el modelo (particularmente importante en este ejemplo).
 
o factores queLa interacci6n mide el efecto de dos m~s 

actan juntos. En un modelo supersimplificado podriamos 
aulas sin profesor o profesoresImaginar la existencia de 

sin salas de clase, pizarra o material diddctico. El estudlo 
las pruebas en es.as condiciones segude los puntajes de 
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ramente indicar6 que se obtendria escasa ventaja del hecho 
con profesor, ycon material diddctico pero no 

en el caso de que se cuonte con de contar 
un 6xito muy limitado 

pero 6stos no dispongan de material diddctlco.profesores 
coinbinaci6n -interaccl6ri de profesores,Sin embargo, la 

asociaria, probablemente, con
aulas, pizarras y textos- se 
los puntajes m~s altos. 

Otra ilustraci6n del significado de [a interaccion puede 

obtenerse del siguiente ejemplo: 

Promedio de puntajes de pruebas de aritmdtica 

Grupo
Otnico A 

Grupo
Otnico B 

Ambos 
grupos 

Nlfios 
Nifias 
Ambos sexos 

40 
60 
50 

60 
40 
50 

50 
50 
50 

uno otro sexo y ambosLa media aritmetica para u 

grupos etnicos es 50 por clento. Cada sexo y cada grupo 
por ciento.a su vez un puntaje medio de 50Ctnico tiene 

estas estadisticasPero el esquema da puntajes Indica que 

no logran demostrar la presencia de otro fen6meno. Algo 

nifio en el grupo A, o nifia en el grupo B (en
ocurre con el 

mucho mas 
este ejemplo hipotdtico) que produce puntajes 

las dos combinaciorsaltos -como tdrmino medio- que 
s6lo describen la asociaci6nEstas estadisticas 

pero no las de las diferencias. Sin embargo, no hayinversas. 
causas 

razon para buscar causas mientras no este claro que debe 
podria someterseal menos una. (Una conjetura quehaber 

a prueba es que los diferentes grupos dtnicos asisten a 
un profesor

diferentes escuelas y que una escuela tiene 
otra tiene un pro

que atrae especialmente a los nifios y la 

fesor que atrae en particular a las nifias; los factores de 
se expresan en el

actitud y motivaci6n de esta situaci6n 

patr6n de puntajes de prueba.) 
Nuestro mdtodo consistir6 en medir la variaci6n total 

y luego restar la variaci6n asociada con cada uno de los 
caaa comblnaci6nfactores aislados, las Interacciones entre 

primer orden") y las
de dos factores (interacciones "de 

mrs de dos factoresentre combinaclones deInteracciones 
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de sustraersimultdneos ("orden ms elevado"). Despuds 
estos componentes. slempre quedard algo de la variaci6n 

asociada ninguno de los incrementos anteoriginal, no con 
riores. Esto se llama "variaci6n residual" y representa todas 

en el modelo, asilas Influencias de factores 	 no incluidos 
Estas dltimascomo todas las interacclones no incluidas. 

deben incluir todas las diferenclas de capacidad de los 

habilidades para aprender, actitud, motivaciones,nIifos, sus 
asistencia c clases, influencias del hogar no relacionadas 

el nivel de educaci6n de los padres, condiclones fisicascon 
nifio, etc. Se incluyen tambi~n todns las variacionesdel 

asociadas con la prueba misma y su aplicaci6n. 
La variaci6n residual cumple dos finalidades tunda

mentales: (1) indica la importancia relativa de los factores 

cuya influencia ha sido medida, asi como todas las dem~s 
en los punt4jes de pruebas, y (2) proporcionainfl-jencias 

una base para medir la sensibilidad de cualquier diferencla 
se mida. Para esta Oltima finalidad, poque efectivamente 

driamos dudar de la validez de un 2 por ciento de la varia

ci6n asoclada con las diferenclas entre escuelas si el 65 

por ciento de la variaci6n total no pudiese asociarse con 

ningin factor o interacci6n en el experimento. En cjmbio, 

una diferencia del 15 por 	 ciento entre escuelas, con una 
10 por ciento, pareceria imporvarlaci6n residual de s6lo 

tante. (El t6cnico estadistico volveria a la teoria matemd
tica de probabilidad para lograr una interpretaci6n m~s 

los tamahios de lasexacta de los datos de este tipo y 
muestran Influirian en la interpretaci6n.) 

IC6mo debemos medir la variabilidad total y sus diver

sas partes indicadas anterlormente? Hay razones te6ricas 

importantes para utilizar la varianza con respecto a la media 

aritmdtica como escala de medida, obtenida tomando cada 

puntaje individual (por ejemplo 73 por ciento) y la diferencia 
con lespecto a la media (por ejemplo 3 puntos porcentuales 
si la medida es setenta), elevando al cuadrado esa diferen
cla (9 en este caso), y, linalmente, sumando todas estas 

Mediante cdlculos similaresdiferenclas al cuadrado. se po
drdn Indicar las diferenclas entre promedios por escuela, 

edades, etc. Siempre habr6 una varianza residual, la parte 

que queda, y que el experimento no explica. 
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El "andisis de la varlanza" tiene muchas aplicaciones 
potenciales: la tdcnica descrita antes con respecto a la ad
mlnistraci6n de programas piiblicos de educaci6n y otros 
servicios sociales, y tambidn para la evaluac1on de resul
tados. An mds importante, es posible asociar mediciones de 
resultados con caracteristicas del programa y su apllcacl6n, 
especialmente en algunos de los recursos o insumos del 

programa, tales como fondos, personal, locales, material, 
etc. (Las implicaciones de esta posibilidad serAn analizadas 
m~s adelante, en el problema N9 7.) 
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Problems N? 5: Determiner los principlos quo deberin 
regir el acoplo do datos pars todos los tipos do anfilsis 
descritos anteriormente. 

Ahora podemos discutir los problemas de obtenci6n de 

datos, despuds de haber revisado varios tipos de andlisis 
que resultarbn utiles en la evaluaci6n de resultados de los 

en general, y de los programas eduprogramas ptbllcos, 
cativos, en particular. 

En primer lugar, es necesario tener conocimiento de la 

materla que se ha de investigar. Un Ingeniero quimico, alta
mente calificado, probablemente no estaria al tanto de las 

de educaci6n pricaracteristicas Importantes del sistema 
maria ni de las necesidades para Ilevar a cabo una evalua
ci6n de programas, al menos no con el detalle requerido 
para un an~lisis estadistico riguroso. A6n la especificaci6n 
de una "prueba de aritmetica de tercer grado" o del "nivel 

conde educaci6n alcanzado por los padres" requiere una 
Estosceptualizaci6n cuidadosa y una definici6n precisa. 

problemas no son tema de estudio de los estadisticos te6
ricos (si bien los que trabajan en astadisticas aplicadas 
conocen muy bien todas las trampas, si es que no conocen 
tambi6n las soluciones); en realidad, este campo corres
ponde a la preparaci6n y experiencia de los educadores 
profesionales y administradores de programas educativos. 

ZCu l prueba de aritmdtica debe aplicarse? LOud se sabe 

de la capacidad de la prueba para discriminar entre los 

alumnos situados cerca del centro de la distribuci6n? iEs 
dsta una prueba utilizada en los sectores con los cuales 
seria ttil establecer comparaciones? LOud defectos de 
dicha prueba se conocen? ,Con qud poblaci6n ha sido "nor
malizada"? 

Los nivoles educacionales alcanzados, Ldeben descri
bIrse en tres clasificaciones (por ejemplo, ningn nivel de 

tres afios de escuela primaria completos,educaci6n formal, 
cuatro ahos completos) o diez? iLa conceptualizaci6n abar
ca tambldn la educacl6n en el trabajo, la formaci6n autodi
dacta y los mdtodos no tradicionales, tales como el empleo 
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de la televisl6n? iDeben emplearse sustitutos (por ejemplo
un trabajo que requiera mucha lectura y habildad de 
cdlculo)?

Despuds de enumerar la informaci6n necesaria para
satisfacer las necesidades del modelo analitico, definir yprecisar cada prepararpunto, formularlos de encuesta,
entrevista, etc., todavia falta mucho por hacer. Para las
entrevistas habra que contratar y preparar personal quetrabaje en el c'mpo. Para los cuestionarios por correo habra 
que preparar cartas adecuadas razonescon convincentes 
para lograr la cooperaci6n de los encuestados, y un formulario de Insistencia para los que Inicialmente no respondan.
Seri necesarlo preparar a los empleados que han de obtener estos datos de los registros escolares u otros archivos
administrativos. Todo procesoeste debe ser culdadosa
mente supervisado y deberdn adoptarse medidas para man
tener la calidad (tales como un sistema de "control decalidad") que garantice que todas las instrucciones se cum
plen con exactitud. 

No seria raro que el descuido en este aspecto del trabajo haga fracasar una investigaci6n en otro sentido
 
correcta Los organismos espcalizados en encuestas
 
no s6lo dedican gran atenci6n a :ndo!: los aspectos de compilaci6n de datos, sino que se aseguran tambln de que el
personal que labora en el campo cumpla las instrucciones,que los encuestados comprendan las preguntas, que la in
formaci6n que proporcionan tenga ura base adecuada, etc.
La verificaci6n a posteriori de todos los factores que garan
tizan la calidad del estudlo, por ejemplo, se ha hecho comiin
 
en las encuestas correctamente realizadas. 
 Un pequefio
grupo de personal muy bien capacitado vuelve a entrevistar
 
a una pequefia muestra aleatoria de los encuestados que
respondieron, esta vez interrogando con mayor Oirofundidad, 
a fin de establecer la validez y preclsi6n de los datos.

AOn la informacl6n de los archivos administrativos requiere una evaluac16n de calidad, pues tamblen puede haber 
errores aili, o personas que registran datos sin atenerse
estrictamente a las instrucciones oficiales con respecto a 
dichos archivos. 
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al de datos eastadis-Problema N' 6: Organizer acoplo 
decir, Ia informacl6in cuantitativa estructurada)ticos (es 

do modo quo pueda obtenerse on forma econ6mica y so 

puodan establecer goneralizaciones y evaluar Ia precisi6n 

do dicha informacl6n. 

particular por unEn algunos casos, existe un interts 

grupo de niflos de una escuel3. No hay alternativa en 
es tan pequefiocuanto a la selecci6n de casos si el grupo 

que resulta posible incluir a todos los alumnos sin incurrir 

la creaci6n de problemas admien un costo exagerado ni en 

nlstrativos. La informaci6n resultante, el anblisis y las inter

pretaclones perteneceran exclusivamente a este grupo es

pecifico de nihios y a nadie ms. 

En la administraci6n de programas de servicio pt~blico, 

como la educaci6n, es mas frecuente el interes inherente 

en grandes grupos, demasiado grandes para observar a 

todos los individuos. A veces el interes se centra en grupos 

que no pueden ser observados, como por ejemplo los alum-
El problema consistira, tal nos que pasarn a tercer grado. 


vez, en sacar conclusiones sobre los individuos de los cua

les no se tienen datos.
 
existen(En otras actividades, fuera de la educaci6n, 

claros ejemplos de "aplicaci6n de pruebas destructivas", 

en las cuales los individuos observados son destruidos o 
"agotados". Esto ocurre en las pruebas educacionales en 

forma mbs sutil: los estudiantes sometidos a un examen 

particular no pueden representar a nilios que no han t6nido 

si se considera que el procedimiento deesta experiencia 
unaprueba implica aprendizaje o prdctica. La siembra es 

este problema. Si se utilizaran todasbuena ilustracl6n de 
las semillas en pruebas para obtener la proporcion de ger

habria semillas para plantaciones comerciales.minacl6n, no 
Por Io tanto, es necesario 3ncontrar la manera de sembrar 

a pocas semillas y sacar conclusiones v~lidas para el total, 

partir de la reacci6n de tin pequefio grupo.) 

Muy a menudo, considerando problemas de costo, de 

tiempo, interrupciones en las aulas de la ascuela y la nece
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sidad de aplicar muy cuidadosamente los metodos de com
pilaci6n de datos, resulta necesario deducir las conclusio
nes relativas a un grupo grande, a partir de la observLci6n 
de una pequefia parte de este grupo, es decir, de una 
inuestra. 

Sin embargo, los educadores ya saben que los nifios 
acusan grandes variaciones con respecto a todo tipo de 
caracteristicas, incluyendo algunas muy dificiles de con
ceptuar y medir. Y ,que ocurre con las caracteristicas sobre 
las cuales no sabemos nada y pueden afectar de manera 
importante la conducta del nifio? 

El principio fundamental consiste en establecer una 
muestra aleatoria, de modo que cada individuo del grupo 
tenga la misma posibilidad de formar parte de ella. La 
elecci6n tieno que depender estrictamente del azar, sin que 
entre en juego ningLn otro tipo de juicio. Es necesario 
evitar todo mecanismo de selecci6n que pueda producir 
parcialidad en los resultados. Las personas que responden 
a cuestionarios por correo podrfan ser significativamente 
diferentes de las que no responden y esta diferencia ouede 
afectar la informaci6n que se desea obtener mediante la 
encuesta. Las visitas a los hogares podrian desvirtuarso, 
simplemente porque los encuestadores evitan las entrada' 
Ilenas de barro de ciertas casas, o las casas en que hay 
perros que no estdn atados, por ejemplo. 

Si cada miembro del grupo sobre el cual se desean 
reallzar inferencias tiene igual posibilidad de participar 
en la muestra, es posible determinar inferencias con res
pecto al grupo total a partir de la muestra alcatoria, me

diante la cual se obtiene la informaci6n. Esto se aplica por 
igual a los registros administrativos, a los resultados de 
pruebas, a la informacion sobre los hogares y familias y a 
otros tipos de informaci6n y formatos de presentaci6n de 
la informaci6n. 

He aqul algunas caracteristicas fundamentales de una 
muestra estrictamente aleatoria: 

Comentario Nq 1: La muestra no debe contener ning~n 
elemento de parcialidad. Ningun juiclo de analistas, exper
tos o autoridades politicas debe influir en la elecci6n de los 
individuos que proporcionan informaci6n (o de ,quellos 
sobre qulenes se compile informaci6n). Supongamos que 

41 



sido Identiexiste una caracteristica personal que no ha 

ficada como Importante en los resultados de las pruebas 

a un grueo de estudiantes; podemos designarla simplemente 
que el 38como "caracteristica A". Supongamos, ademds, 

por ciento de los estudiantes, que participan en la muestra, 
resto no la tiene.tlenen esta caracteristica, mientras que el 

un 38 por clento de losLa muestra aleatoria tambidn tendrd 
individuos con la caracteristica A (considerando s6lo la 

muestreo, analizada a continuaposibilidad de varianza de 
c16n) y, por Io tanto, no contendri juicios preestablecidos 

a este factor aunque no se conozca su Imporcon respecto 

tancia o siquiera su existencia.
 

La teoria matem~tica de probabilidadComentarlo N9 2: 
muespermlte que el estadistico calcule la precisi6n de una 

tra a partir del tamafto; por ejemplo, el nimero de indivi

duos que integran la muestra, siempre que haya sido deter

en forma aleatoria. El nmero total de individuosminada 
del grupo que se estudia (tanto los que forman parte de la 

muestra como los demos) no afecta [a precisl6n de [a mues

su estadistica, si blen esto molesta intuitivamente atra ni 
un grupomuchos observadores no tdcnicos. (El caso de 

ellospequefio y una muestra que incluya la mayoria de 

constituye una rara excepc16n.) La precisi6n depende 
es posiblesolamente del tamafio de la muestra aleatoria y 

obtener cualquier grado de precisi6n determinando una 

muestra de tamahio suficiente (la "ley de los grandes nL6

meros", para muestras aleatorias solamente, y no dependo de 
formaque la distribuci6n sea "normal" o de cualquier otra 

en particular). Por consiguiente, el tdcnico estadistico pre

guntard qud grado de precisi6n se necesita, de modo que el 

tamafio de la muestra requerida pueda calcularse antes de 

elaborar el resto del plan detallado y mucho antes del 

trabajo de compilaci6n de datos propiamente dicho. 

Comentario N? 3: A menudo, en la pr~ctica, la muestra 
N9 2 se trataba detiene una "estructura". En el problema 

un ejemplo de muestreo en dos etapas, que tenia por objeto 
casos de nifios pobres enobtener un nimero suficlente de 

de familias pudienescuelas en que la mayoria de ellos era 

tes, y la combinacl6n inversa. En este andlisis, [a precisi6n 
de cada casilla en una tabla de contingencla, u otro tipo 
de tabulaci6n del andlisls, puede establecerse por antici
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pado y la recolecci6n de datos puede planificarse conforme 
a esas normas. En general, pues, el tamaio de la muestra 
dependerd del subgrupo m~s pequefio de la poblacl6n (o 
personas, objetos, o acontecimlentos) sobre el cual desea
mos determinar inferencias y las conclusiones a las cuales 
se deba Ilegar con base en los datos compilados. 

Comentarlo N? 4: Naturalmente, resulta absolutamente 
esencial formular una clara definici6n del grupo que se va 
a estudiar antes de disefiar una muestra o estudlo basado 
en una muestra. (Esto es Igualmente Importante si ha de 
abarcar la totalidad del grupo; es decir, establecer una 
muestra del clento por clento, o muestra "de certidumbre"; 
de otro modo, no habria manera de identificar a los encues
tados apropiados ni de controlar la compllacl6n de Infor
maci6n.) Tambidn es necesario elaborar el "modelo ana
litico" con sus respectivas comparaciones, verlficaclones, 
etc., de modo que la muestra tenga la necesarla "estruc
tura", es decir, que haya submuestras del tamafio necesa
rio para que sirvan de base al anblisis propuesto y a la 
Interpetacion de datos. 

Comentario N? 5: La poslbilidad de evitar juicios pre
aleameditados en cuanto a los datos, mediante muestras 

torias y un control adecuado del acopio de datos, no debe 
confundirse con el aislamiento y veriticaci6n de factores, 
hacldndolos parte explicita del andlisi' v de la compilaci6n 
de datos, como en el caso del an~lisis de la varianza en 

que se atribuyen ciertas influencias a detarminados factores 
y su interacci6n (problema NY 4). En ese caso, teniamos 
factores definidos por anticipado, cuya influencia desedba
mos medir. En el caso discutido inmediatamente antes, 

oIntentdbamos simplemente evitar que el factor (conocldo 
desconocido) destruyera la validez del andlisis. 

Comentario N? 6: A esta altura de la exposlci6n, debe
ria quedar perfectamente claro que el disefio de un estudlo 
estadistico requlere gran cantidad de habilidades y conoci

mientos especializados. En esto consiste ej aporte del esta
distico capacitado. Sin embargo, tambidn es fundamental 
que el administrador de programas o e/ interesado unen 
estudio estadistico, sepa cudies son sus necesidades" Qud 

tipos de grupos deben estudiarse, c6mo deben clasificarse 
y dividlrse; qud factores V relaciones deben examinarse con 
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el objeto de aplicar algunas de las tdcnicas discutidas ante
riormente en este andllsis de la tdcnlca estadistica. El 
administrador de programas tambidn debe tener ideas blen 
definidas sobre el grado de precisi6n que requieren los 
datos; por ejemplo, hasta qu6 grado nifnimo debe detectarse 
una diferencla entre grupos (posiblemente la diferencla 
entre niios que hayan recibido nuevos serviclos o ventajas 
educacionales y otros que no los hayan recibido). 

Comentarlo N? 7: A estas alturas tambidn deberia que
dar claro que un estudlo de alta calidad a menudo puede 
reallzarse con solo mantener la muestra en el menor tamafio 
quo sea compatible con las necesidades del estudio, y des
tinar los recursos disponibles a garantizar que la misma 
sea efectivamente aleatoria, que el trabajo de campo se 
efecte correctamente, que las respuestas o Ia informaci6n 
tengan alto grado de validez y que todas las operaciones 
sean cuidadosamente controladas. Ciertos observadores 
consideran anormal que un estudio de muestreo (u otro 
tipo de compilaci6n de datos) pueda ser mucho mas vdlido 
y preciso que un estudio que abarque todos los individuos 
sobre quienes se desea establecer conclusiones; el pro
blema de reunlr datos relativos a tantos casos -con un 
presupuesto fijo- propicia todo tipo de errores ajenos al 
muestreo, que podrian haberse controlado (y que probamos 
se han controlado), con el mismo presupuesto y un estudio 
major disefiado. 

(Este seria el momento indicado para que el lector 
vuelva a la primera seccion y revise los objetivos del semi
nario. Probablemente descubrird nuevos significados im
portantes, a menos que haya tenido la ventaja de haber 
realizado estudios estadisticos profundos antes del semi
nario.) 

Una Oltima observaci6n: el administrador de programas, 
en nuestro contexto actual, es el jefe, el patr6n, la autoridad. 
El es qulen debe decidir Io que es importante. El personal
tdcnico tiene la responsabilidad de velar para que se obten
ga la informaci6n necesaria si los recursos disponibles Io 
permiten. 

Todo el proceso de elaboraci6n de las preguntas quo
deberdn contestarse, la elecci6n de los grupos quo deberdn 
ser analizados, las cantidades y relaciones que han de me
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dirse, las interacciones que deberdn medirse, la precisl6n 

que deberd lograrse, el plan de andlisis total que deber6 

aplicarse, el tamafio y estructura de la muestra (Incluyendo 
consla posibilidad de que abarque la totalidad del grupo) 

tItuyen lo que se llama "dlseho experimental". En este 

sentido, el "experimento" podria consistir simplemente en 
rendimlento ensometer a algunos nifios a una prueba de 

su trabajo escolar, o reunir Informaci6n sobre cada nlio, 
podrfa incluirprofesor y escuela. Sin embargo, tambidn 

la selecci6n aleatorla de casos que deberdn "atenderse" y 
casos que "no se atenderdn". SI se Intenta descubrir si 

un nuevo texto es mejor que otro actualmente en uso, serla 

necesarlo elegir, en forma aleatoria, a los niflos, o mejor 

aI~n, las clases que utilizardn el nuevo texto, de modo que 

las inferencias puedan determinarse con respecto a todos 

los niios en ese sistema escolar particular. Tambin ser6 

necesario evitar las influenclas fordneas que puedan des

truir la comparaci6n, y seria altamente aconsejable medir 

la Interacci6n profesor-texto a fin de determinar qud tipo 

de profesores trabaja bien (si da el caso) con el nuevose 
texto y qud tipo de caracteristicas y preparacl6n deben 

tener los profesores para sacar partido de cualquler ventaja 
posible. 
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Problems N? 7: Aplicar I& dlscusl6n do los principios 
estadisticos a In administraci6n, concebida desde el punto
do vista do los resultados, as decir, a Is administraci6n 
por objotivos, presupuesto do produccl6h, estudios costo
eficacla y estudlos costo-beneficlo. La tictics clave consists 
on definir y medir resultados -resultados de Is educaci6n 
on el contexto actual- y luego utilizer esta informacli6n 
cuantitativa y estructurada on todas las formas posibles 
para Is planificaci6n, preparaci6n do presupuestos y on Is 
administraci6n de una labor educative eficaz, real y pro
vechosa.
 

Probablemente, [a mayor Innovaci6n en administraci6n 
pObllca desde la Segunda Guerra Mundial, ha sido el 6nfasis 
que se ha puesto en las t6cnicas rigurosas de administra
cl6n, basadas en la medlci6n de la producci6n -resulta
dos- y en la relaci6n de los recursos -insumos- y las 
operaciones que permiten alcanzar la producci6n. 

A fin de comprender exactamente Io que esto signi
fica, debemos establecer una distinci6n: se puede relaclo
nar todo tipo de estudio con el "producto" o resultado de 
un programa, o con las operaciones que tienen como fin pro
ducir un resultado deseado. Por ejemplo, la mayoria de 
los estudios aon se centran en los insumos y operaciones 
y no en los resultados, en parte porque los estudios con
cebidos desde el punto de vista de los resultados son por 
Io general mucho mas dificiles. Por consiguiente, el informe 
del administrador -o su solicitud para un presupuesto
indicar6 la cantidad de d6lares, pesos, escudos o guaranies
invertidos; el nimero de nifios que asisten a la escuela; 
el numero de profesores pagados, etc. Todo esto consti
tuye una contabilidad de recursos invertidos en un Intento 
por educar a los nifios, con alg~n sentido 6til. Tam
bien habra logros en cuanto al proceso: contratacl6n y
capacitacion de profesores, construcci6n de aulas, adqui
sicl6n de textos escoares. Ninguno de estos logros mide 
la varlaci6n de las capacidades y actitudes que constltuyen 
los objetivos del sistema educativo. 
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Es posible y dtil estudiar estas operaclones en detalle. 
Se ha desarrollado toda una disciplina de matemdticas apli.
cadas -junto con la estadstica- para estudiar las opera
clones al servicio de la adminlstraci6n: la "clencla de la 
admlnistraci6n". Esta disciplina contic-e una ampila gama
de tdcnicas que ni siquiera se han mencionado anterior
mente: programaci6n, control de Inventarios, todo tipo de 
m6todos para lograi un nivel 6ptimo con el objeto de deter
minar la mejor manera de Ilevar a cabo una operac6n, no 
de lograr un producto. Existen tdcnicas utiles, loscomo 
m6todos de "curso critico", que pueden contribuir a Ia rea
lizacl6n mds econ6mica y rdpida de una operac1n quo deba
Ilevarse a cabo de una sola vez y completarse en una fecha 
determinada. La aplicaci6n de mdtodos de la "ciencia de la 
admlnistraci6n" en los sistemas educativos no estd muy
avanzbda; debe prestartrsele mayor atenci6n, pero dste no 
es el tema del seminarlo. 

Entonces, ,c6mo podemos aplicar el estudio de resul
tados para una mejor admInistracl6n de los sistemas edu
cativos? 

En primer lugar, debemos saber cudles son los resul
tados del sistema educativo que se desean obtener, y debe
mos medir estos resultados. 

El tdrmino eficiencia se utiliza a menudo para Indicar 
el costo unitario del producto: por ejemplo, los fondos 
invertidos o el nimero de horas-profesor por alumno que 
pasa de cuarto a quinto grado. Cabe observar que esto 
difiere de la contabilidad de costos, que tfpicamente asigna
costos a los insumos y distribuye dstos entre diferentes 
usos; en este caso relacionamos el costo con el producto, 
y el costo, a su vez, puede definirse para cada uno de los 
principales tipos de recursos utilizados en la obtenci6n del 
producto. 

La eficacia se define generalmente como una medida 
del dxito en el logro de un prop6sito definido (por ejemplo,
el ndmero de alumnos de cuarto grado que concluyan los 
estudios satisfactoriamente y son promovidos al grado si
gulente). Podria parecer que la eficiencla y la eflcacia 
representan, a menudo, objetIvos incompatibles: es posible
lograr reducclones de costo si solo los casos mds fWciles
(en otras palabras, los nifios que pueden completar el 
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trabajo del cuarto grado sin dificultad) se benefician con 
el serviclo. Es pouible trazar un grfico (GrMico V-7) del 
costo promedio (eficlencia) de diversos grados de eficacia. 
Si los nifios cuya enseflanza es dificil (es decir, que tienen 
problemas en aprender) deben completar su trabajo, requio

a fin de alcanren un esfuerzo extraordinario -recursos-

zar ese objetivo.
 

rigor, un mdtodoLa administraclon por objetivos es, en 
para determinar, por anticipado, los obietivos de produccl6n 

GRAFICO V-7 

COSTO ESTIMADO POR ALUMNO V 
PORCENTAJE DE ALUMNOS DE CUARTO 
GRADO PROMOVIDOS A QUINTO GRADO 

una relaclon probable entre eficienclia y eficacila
(Ejemplo de 

de los resultados educacionales)
 

Eficlencia 

Costo por
alumno 

x 

x 

x 

***I * .'. I ' I ' I 

60 70 80 90 

Eficacia: Porcentale de alumnos promovidos 
(Dutos hipotdticos)48 



que se desea alcanzar y luego realizar todos los esfuerzos 
posibles para lograr la finalidad prevista. Tambln se utiliza 
come mdtodo para determinar objetivos de "proceso" (con
tratar 17 profesores mas -medida de proceso- en lugar 
de promover 87 por ciento de los alumnos de quinto a 
sexto grado; que seria une medici6n de resultado, mientras 
que contratar 17 profesores mds seria una medicion de 
proceso). Frente a esta ambig~iedad, es necesarlo deter
minar, en primer lugar, si la administraci6n por objetivos, 
en un caso particular, se establece desde el punto de vista 
de la produccion o si se supone una estructura menos 
preclsa. 

Los estudios sobre costo-eficacia constituyen una de las 
principales razones para medir el producto en primer lugar. 
Dichos estudios tratan de determinar las combinaciones de 
politicas y recursos que producen un resultado determinado 
al menor costo. Por consiguiente, si se desea crear una 
sltuaci6n en la cual el 80 por ciento de los alumnos que 
ingresan al primer grado completar6 satisfactoriamente los 
ocho grados de escuela (elemental o primarla en algunos 
paises, parte de los grados de secundaria en otros), se 
puede escoger entre muchas posibilidades de tecnologia 
educativa: diversos tipos de material didactico, normas para 
el reclutamiento y formaci6n de profesores, escala de ma
trfculas, atc. Tambien existen politicas asociadas con todo 
tipo de tecnologia: textos escolares gratuitos o suminis
trados por el alumno, sueldos de profesores, normas para 
la promoci6n de un grado a utru, etc. ,Oud combinac16n 
permitir, obtener el puntaje m~s alto -nifios que comple
tan los ocho grados- por unidad de recursos invertidos? 

La exploraci6n sistem~tica de este asunto exige expe
rimentaci6n y evaluaci6n -e innovaci6n- mas disciplinada 
que la realizada por la mayoria de los sistemas escolares 
hasta hoy. Tal vez uno de los resultados de este programa 
de capacitaci6n de a Universidad de Georgetown consistird 
en promover la experimentac16n, con piop6sitos mas claros, 
sobre la mejor forma de alcanzar resultados significativos 
de los sistemas educativos entre varios paises. 

El anllsls del costo-benelico involucra otros proble
mas de gran dificultad t6cnica. Al medir la relaci6n costo
eficacla, comenzamos con una medida convencional del re
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el 6nlco problema es c6mo lograr el resultado alsultado; 
en recursos a Insumos. El nifio que ha commenor costo 

grado tiene Igual valor para la sociedad,pletado el octavo 
su familla y para 61 mlsmo, Independlentela comunidad, 

mente de la forma en quo se haya logrado el resultado. 
En el andllsis del costo-beneficio, tratamos de comparar 

Por Iodlferentes tipos de programas de servicio social. 
tanto, tratamos de asignar un valor a diferentes 	serviclos 

recursosque pueden obtenerse con los mismos escasos 
(fondos, personal). IC6mo comparar tres progrimas" uno que 
implique el logro de un nivel educaclonal, otro que Involucre 
mejores servicios materlales yde salud para los nifios, yotro 
que buscs el desarrollo econ6mlco mediante empleos mejor 
remunerados y una mayor posibilidad de empleo de la pobla
ci6n? Todos estos objetivos o metas son vdlldos; nadle po
dra negar su valor. Sin embargo, es Inherente a las labores 
presupuestarias que se asignen recursos a ciertos progra
mas, y, en el mismo proceso y por alguna raz6n, se excluyan 
otros o se les proporcionen menos recursos. Puede resul

unatar desagradable para el cludadano comn y ser deci
si6n dificil para el gobierno, pero mds educaci6n (a 
cualquler nivel de costo-eficacla) significa menos servicios 
de salud para la madre y el niio y menos desarrollo eco
n6mico. En la prdctica, el problema no reside en elegir 
solamente entre los resultados con valores asignados 
-beneficlos- para tres posibilidades, sino en elegir entre 
todos los prugramas o actividades que compiten por el 
mismo conjunto de fondos, personal y el apoyo del gobierno. 

No hace falta recordar que esta parte de la adminls
tracl6n, concebida desde el punto de vista de los resul
tados, se encuentra francamente subdesarrollada. Los estu
dlos que se han hecho tienden a evaluar s6lo en tdrminos 
del dlnero, que puede relacionarse con las mediclones de 
resultados especiales (no evaluadas) de los diversos pro
gramas: mayor recaudaci6n de impuestos asociada con 
Individuos que reciben m~s educaci6n durante su vlda; In
cremento del producto nacional bruto en relaci6n con diver
sos incrementos del nivel educativo; evitar futuros costos en 
programas de blenestar para los trabajadores mejor capaci
tados; ahorro de gastos de hospital y otros gastos mddicos 
mediante programas de mediclna preventiva y tratamlento 
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preventivo a problemas mddicos potencialmente graves.
LQud hace falta? Todo Ioque no puede medirse por medio del 
dinero, especialmente con respecto a futuros gastos p~bllcos
adicionales. medlante diversos mecanismos fiscales. Esta 
omisi6n es de gran envergadura en todo sentido, excepto 
como medida fiscal de los gobiernos: en el programa de sa
lud no se evalda -no se establece ningan sistema de valo
res- la recompensa que representa la buena salud del Indi
viduo y la recompensa consiguiente para la familia, la vida 
mds rica y plena de los Individuos mejor educados, la satis
facci6n de una profesi6n u ocupaci6n altamente productiva. 
En resumen, no contamos con un sistema vilido para medir 
la calidad de la vida, ni siquiera medios convencionales 
6tiles para efectuar esa medici6n. Por lo tanto, tenemos 
diferentes mediciones de producto para cada tipo de pro
grama y para cada componente de cada programa, como un 
afio adicional en !a primaria y la secundaria. 

En resumen, se ha preparado el camino -contando 
con suficiente disciplina intelectual y determinac16n- para
los estudios de costo-eficacia, destinados a definir el "me
jor" modo de obtener el producto optimo en cada programa.
La "mejor" soluci6n seri siempre la "mejor", independien
temente del valor que se asigne al resultado. La ausencia 
de un sistema global de valores se deja sentir cuando se 
trata de comparar diferentes tipos de programas. Gran parte
de la demanda de estudios de benificios hace caso omiso 
de este problema, pues no se discuten en absoluto los 
aspectos t~cnicos de la valoraci6n de resultados diferentes,
de programas diferentes. Hay abundante literatura sobre
"c6mo producir el cambio", como si la renuencia personal 
o la oposici6n de las autoridades constituyeran el Onico
 
obstdculo.
 

Otro aspecto del problema en la medici6n del valor de 
los resultados es la atenci6n que se otorga a los problemas 
que pueden resolverse, tales como el tratamiento de valores 
en el futuro. Si se puede asignar un "valor" (salarios adi
clonales, recaudaci6n tributaria adicional asociada al aumen
to de salarios, etc.), a un programa -por ejemplo, educacl6n 
vocacional de ciorto tipo- en cada afio futuro, es posible
aplicar principios bastante tipificados de andlisis de finan
clamiento y tdcnica actuarial, a fin de obtener un "valor 
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de cada afio, aunque la ganancia se obactual" estimado 
tenga dentro de muchos ahios. Al beneficio de cada afio 

se le hace un "descuento" -reducci6n- ya que(medido) 
se estima qlie los pagos futuros valen menos que el ingreso 

recibido hoy. Tenemos, pues, la estimacl6n de la parte del 

beneficio, que se convierte en una moneda corriente y deja 

de lado Ioque muchos analistas podrian considerar un com

ponente mucho mayor y dificil de medir. 
Es de esperar que se puedan elaborar medics conven

clonales mis satisfactorios para [a valoraci6n de los diver

sos aspectos de la "calidad de vida". Mientras tanto, habrd 
asignar valores monetarios a losque aceptar la t~ctica de 

pueda efectuarse de manerabeneficios cada vez que esto 
considerados como unarazonable. Estos resultados seran 

los verdaderos beneficios yexposici6n demasiado d6bil de 
de una lista de los factoresa menudo iran acompafiados 

(buena salud, empleo satisfactorio, vida intelectual y artis

tica mas plena, etc.) que no han sido considerados, dejando 
a las autoridades encargadas del presupuesto, laal lector, o 

tarea de decidir en qu6 grado esta exposici6n de la medici6n 

de beneficios es demasiado d~bil. 
Sin duda, la administraci6n, concebida desde el punto 

de vista de los resultados, ha hecho muchos aportes a su 

campo y, en particular, a la administracl6n de programas 

piblicos. Si se aplica con cierta profundidad de conocimiento 

y con un sentido de humildad, puede contribuir en gran 

medida a la importantisima tarea de adoptar decisiones de 
ocasiones, resuladministraci6n pt~blica. Puede, en ciertas 

tar una especie de monstruo fuera de control, si cae en 

manos de personas no preparadas o demasiado simplistas. 
t6cnicas utilizadas enEn este sentido, es similar a otras 


la administraci6n de programas ptblicos.
 



APENDICE A 

Usos especiales 

Como se indic6 en el Prefacio, parte del material y los 
cuadros y grflcos de los seis seminarlos pueden ser par
ticularmente 6tiles para los grupos especificos con los que 
se han programado las discusiones. 

Hasta cierto punto, las selecciones serdn hechas a 
discreci6n del moderador de los seminarios y pueden de
pender, en parte, del tiempo disponible y de la cantidad 
de material que se incluya en el seminario. 

Breve comentario sobre la selecci6n de los 
seminarios para diferentes grupos 

Generalmente, los Seminarios III y VI, ademds del ma
terial introductorio del Seminario I, son de mayor interes 
para maestros, funcionarios directamente involucrados en la 
administraci6n escolar e instructores de institutos para for
maci6n del magisterio. 

Los Seminarios II, IV, y VI son m~s apropiados para 
suministrar informac!6n basica para los altos funcionarios 
encargados de la polftica de planificaci6n general, funciona
rios de jerarquia intermedia de los ministerins de Educaci6n 
y de Hacienda, e instructores de institutos de capacitaci6n 
p:ra planificadores y administradores de escuelas. El Se
minario I suministra una discusi6n b~sica sobre conceptos 
y la multiplicidad de las mediciones de resultados. El Semi
nario V, de una manera general. ayuda a informar a los 
altos funcionarlos de instituciones de planificaci6n y mi
nisterios de Educaci6n y de Hacienda, sobre Io que pueden 
esperar de estos analisis. 

Usos especiales del Seminario V 

El material que se brinda en el Seminario V sera de 
mayor utilidad para administradores y personas con cargos 
administrativos, encargados de presupuestos, planificac6n 
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y administraci6n. Tambidn se beneficiardn las instituciones 
que capacitan personal para labores administrativas. 

Este seminarlo no- es apropiado para maestros, profe
sores de Instituclones para la formacl6n del magisterio o 
directores de escuelas. 

54 



GRAFICO V-1 

PUNTAJES DE PRUEBAS APLICADAS A NINAS 
DE DIEZ AAOS DE EDAD EN CUARTO GRADO 
Ndmero de alumnas 

- 84 alumnos con un puntale 
medlo aproximado de 

20- 76,1% 

Promedio 
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CaPicaciones (porcentales) 
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GRAFICO V-2 

ENTRE PUNTAJES EN MATEMATICASRFLACION 
Y HORAS DE CLASES ESPECIALES 

(Ejemplos de diagramas de dispersi6n) 

Clases Clases no 
ayudaron ayudaron Clases
 

en nada perjudicaronmucho 


100. X 

90.Sx 
x x x x 

,3 80. x X x) 

x x x 

Xx x x x 

S50 x 

40 N 

301'
 
20 40 0 2'0 400 20 400 

Horas de clases especiales en matemiticas 

(Datos hipotdticos) 
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GRAFICO V-3 

CORRELACION ENTRE DOS VARIABLES 

(Muestran el coeficiente de correlaci6n)
 
Coeficiente corr. = 1 Coeficlente corr. = 0
 

-J Xv X X 
-'- ~x xx x x 

Cu 

Escala para la segunda variable 

Coeficiente corr. entre 0 y 1 Coeficiente corr. - -1 

KK x 

mx .KK

xLu 

Escala para la segunda variable 

(Datos hipoteticos) 
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GRAFICO V-4 

EFECTOS DE LOS PROGRAMAS DE
 
PREVENCION DEL CRIMEN
 

(llustraci6n del analisis de tendenclas) 

INTRODUCCION DE UN PROGRAMA PARA
 

DISMINUCION DEL CRIMEN Ayud6 hasta
 

que tue
 
No ayudo Ayud6 descontinuado
 

Escala 
deP 

Introducciontasas 
pro4rampde 

lidad lntroducclio, Intro(duccni Sse nsion 
r nqr a mIa pro w aU i S~fh 

1975 1955 1975 1955 1975
1955 1965 1965 1965 


(Datos hipotdticos] 
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GRAFICO V-5 

VARIACIONES A TRAVES DEL TIEMPO 

(llustraci6n de los componentes de una serie cronol6gica) 

Esquema estacional medio Tendencia 

4? 

1972 1973 1972 1973
 

Esquema estaclonal Mismo grifico, con 
+ tendencla datos mensuales 

-O 

1972 1973 1972 1973
 

(Datos hipotdticos) 
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CUADRO V-6 

DE PRUEBAS ESCOLARESPUNTAJES 
EN DOS COMUNIDADES 

(Muestra Is combinacl6n de Influenclas expllcativas y Is 

anilisis estadistico)sensibilidad del 

Escuelas de cornunidades en 
que e/ nivel de inqresos 

lawiliares es: 

Alto Bajo 

Niios cuyos padres han
 
alcanzado un nivel
 
educacional:
 

2:214:Alto 
83% * 

307:4:Bajo • 72% 

200:
50:
Alto 
83% 81% 

Clave: Cada
 
casilla indica 200: 
 50:72%Beloel numero de 
nifios sonietidos 75% 72%
 
a prueba y el
 
puntaic medio
 
obtenido.
 

Muestra dernasiado pequena;
(Datos hipotdtlcos) promedio no es significativo. 
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GRAFICO V-7 

COSTO ESTIMADO POR ALUMNO Y
 
PORCENTAJE DE ALUMNOS DE CUARTO
 
GRADO PROMOVIDOS A OUINTO GRADO
 

(Ejimplo de una relaci6n probable entre eficiencia y eficacla 
de los resultados educacionales) 
Eficiencia 

Costo por 
alumno 

x 

60 70 80L 90 

Eficacia: Porcentaje de alumnos promovidos 

(Datos hipoteticos) 
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