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INTRODUCCION 

"A partir de la Segunda Guerra Mundlal 
la educacl6n ha Ilegado a ser la mayor 
rama de la actlvidad del mundo en cuanto 
a gastos globales se reftere." 

Los parses latinoamericanos, al Igual que los de las demos 
reglones del mundo, se encuentran enfrentados a una creclente 
demanda de serviclos educativos, sltuacl6n quo ya presenta ca
racterfsticas crfticas. 

La Ilamada explosl6n demogrdflca ha motivado una mayor
"explosl6n escolar", con toda su secuela de problemas polfticos,
administrativos, pedag6gicos y lnancleros en los sistemas naclo
nales de educaci6n. 

Entre 1960 y 1968 I poblacl6n mundlal aument6 un 2% 
cada aio y la poblacl6n de edad escolar (entre 5 y 19 aflos) tuvo 
un Incremento anual de 2.35%. 

En Latinoam6rir',, el aumento de poblacl6n ha sido mds 
acelerado que en el resto del mundo, considerado globalmente; 
pues de 1960 a 1970 la tasa anual de crecimlento de la poblaci6n
fue de 2.8%. Esto significa que la poblacl6n de Latinoam6rica, 
en 1960, era de 198 millones de habitantes; en 1965, de 228 
millones y en 1970, de 262 millones. Para 1980 se estima en 
cerca de 350 millones. 

La poblac16n en edad escolar (5 a 19 afios) de Latinoam6rica 
aument6 un 28% de 1960 a 1968; pues en el primer aflo habfa 
75 millones de habitantes en este grupo de edad y en 1968 Ia
clfra subl6 a 96 millones. Esta "explosl6n escolar" ha signiflcado 
una fuerte presl6n sore los sistemas educativos naclonales de 
los parses latinoamericanos. 

Una caracterfstica mundlal de los tlempos presentes, en 
cuanto a educaci6n, es [a firme tendencla de los pases hacla la 

Edgar Faure, et at. Aprender a Set. UNESCO 1972, p. 60. 
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En Latinoam6rlca.escolarlzacl6n universal de todos los niveles. 
las cifras han cracido vertiginosamente. Mientras en 1960 los 
alumnos matriculados en las escuelas primarlas eran 24 millones, 
en 1971 se reillstraron 42 millones. Esto slgnlflc6 que, en 1960, 
de cada 100 olios en edad escolar de nivel primario, 48 se 

enmatrIcularon en la escuela, habldndose elevado la cifra a 60 
1971. 

de personas en edad escolar para secundarlaEl n~mero 
la cifraque en 1960 se matricul6, fue de 13 sobre 100 y en 1971 

subi6 a 27. 
Esta expansl6n de los sistemas educativos ha provocado 

edlflclos, materlales, seruna creclente demanda de maestros, 

viclos administrativos, etc.; demanda que ha exlgido y continuard
 
exlglendo un aumento masivo de fondos.
 

El Incremento de los gastos, en educaci6n, constituye la 
la educadlmensl6n flnanclera de la Ilamada "crisis mundlal de 

cl6n". En todas partes, los gastos en educacl6n han estado 
aumentando aceleradamente en las 1ltimas dos d6cadas, no sola
mente en tdrminos absolutos, sino como porcentaje de los pro
ductos nacionales y de los gastos p~blicos totales. 

aLa proporcl6n de los gastos para educaci6n ha tendido 
aumente- en el marco de los presupuestos nacionales. En America 
Latina, en 1960 el 12.6% de los presupuestos nacionales corres-

Esto supond16 a educaci6n; en 1965 el porcentaje sub16 a 15.4. 
ced16 porque los sistemas educativos han necesitado y necesitardn 
fondos cada vez mayores; pero los fondos serdn cada vez mds 
dlfrciles de conseguir, puesto que los porcentajes del P.I.B. y del 
presupuesto nacional destinados a educacl6n, han Ilegado, o estdn 
Ilegando a un punto limlte. 

en 
vias de desarollo, gravitan los sigulentes hechos: 

En torno a la educaci6n, especialmente de los palses 

1. La demanda en educacl6n, causada por el crecimlento 
poblacional, aumenta vertiginosamente y lo mds grave es que la 

mds rdpldo que la poblaci6npoblaci6n en edad escolar lo hace 
total. Todo esto ha motivado que la educacl6n adquiera caracte

que consume gran cantidad deristicas de empresa nacional 
recursos en tdrmlnos absolutos y relativos. 

2. El avance clentiflco y tecnol6glco, en todos los campos, 

obliga a los sistemas educativos a renovar rdplda y constante
mente contenidos y m6todos, a fin de adecuarlos a las realldades 
contempordneas. 

piano cimero en3. La educacl6n ha sido colocada en un 
cuanto a su rol en las transformaclones nacionales. Las necesi

nuevasdades del desarrollo econ6mico y social y la aparicl6n de 



poslbilidades de empleo, han provocado fuerte presl6n sobre lossistemas educativos. La socledad plantea exlgenclas nuevas a la
educacl6n. 

Muchos autores han estudiado los problemas de la educaci6n en los parses en vas de desarrollo. Una forma de afrontar esos problemas ha sido la de proporclonar recursos adecuados en cantidad y calidad; pero, como hemos visto, Ia demanda poresos recursos crece aceleradamente. Los gastos en educacl6nabsorben porcentajes cada vez mayores de los presupuestos y los
productos naclonales. 

Por ejemplo, en Argentina, el gasto p~ibllco en educaci6nabsorbl6, en 1961, el 9.7% del presupuesto naclonal; el porcentajesub16 a 11.4 en 1965 y a 16.3 en 1972. En M6j.co, el porcentaje
fue de 15.7 en 1961, 24.1 en 1965 y 24.3 en 1972.

Y estos aumentos no pueden seguir creclendo Indefinida. 
mente, puesto que otros aspectos del desarrollo naclonal exigen,
a su vez, recursos suficlentes. 

Lo grave del caso es que todo esto sucede en el momentoen que las sociedades necesitan, Impostergablemente, aumentar
las oportunidades educativas a fin de acelerar su desarrollo naclonal. Obviamente, los parses latinoamericanos necesitan, para
salir avantes en esta empresa, reducir al minimo los costos unltarlos en educaci6n, para poder cubrir con sus presupuestos las
creclentes demandas sociales. 

A continuaci6n se comentan algunos de los problemas mdsagudos que se presentan en los paises latinoamericanos y quo
afectan al desarrollo educativo. 

1. Edad de los habitantes 

La poblac16n latinoamericana es joven. En 1968, la poblacl6n
entre 0 y 24 alos de 4 1
edad fue de .8 % en Europa, 46.9 % en
Amdrlca del Norte y 61% en Amdrlca Latina.

Esto hace que las necesIdades educativas aumenten considerablemente, pues una alta proporcl6n de habltantes requlereservlclos educatlvos y el porcentaje de la poblacl6n que trabaja
y produce es bajo. 

2. Igualdad de oportunidades 

Las nac!ones en vas de desarrollo asplran, con gran dnfasis,a la escolarlzaci6n universal en todos los nlveles. Las Constltuclones Polftlcas de Latinoam6rica consignan la obllgacl6n del Estado de proporclonar educacl6n bdslca a todos los habltantes. 



Obvlamente, existe una discrepancia entre lo que se proclama y 
Ioquo se realize. En 1967/68, Am6rlca Latina tuvo un 75% de 

habitantes, en edad de primarla, Inscritos en Ia escuela; para Is 
segunda enseiianza el porcentaje fue 35 en varlos nlveles educa
tivos. La falta de Igualdad de oportunldades es mds aguda en [as 

zones rurales y en las capas soclales de bajo status. Dotar de 
recursos a zonas y sectores desheredados es una empress quo, 
en educacl6n, es financleramente costosa. 

3. Abandonos y repeticlones 

La proporci6n de estudlantes quo entra a primer grado 
y termina Isprlmarla 6 afilos despuds, es baja en los pafses 

en vas de desalatlnoamericanos, al Igual qua en otras reglones 
rrollo: esto signlflca que los sistemas educativos padecen de 
grave Ineflclencla, pues Ia magnltud de Isp6rdlda o desperdiclo 
escolar (abandonos mis repeticiones) es muy grande. Esta pdr
dlda Incide en el costo de IReducacl6n. (Ver el modelo N9 1 en 
el Anexo 2.) 

En IsRep~blica de Argentina, de 705.192 estudlantes ma
en primer aflo de educacl6n elemental en 1963, Onicatriculados 

mente 317.099 Ilegaron al 1ltlmo aflo (79) de dicho nivel. Esto 
slgnifica quo de cada 100 alumnos Inscrltos, solamente 45 alcan
zaron, en el tlempo normal, matrlcularse en su tiltimo ailo de 
estudlos dentro de dlcho nivel. 

En Guatemala, de cada 100 estudlantes que se matricula

ron en 1967 para Iniclar la enseiianza primarla, solamente 20 se
 
Inscribleron en el dltlmo aio (69) de dlcho nlvel en 1972. 

En Costa Rica, de una cohorte que comprende los sios 
1964-69, solamente el 33% de los estudlantes Inscritos Ilegaron 
a matrIcularse en el 6ltimo ao (69) de la ensefianza primaria. 

4. Personal deficlentemente adlestrado 

Para mejorar Iscalidad de Ia educacl6n y garantizar una 
mayor eficlencla en los procesos educativos, es necesarlo contar 
con personal adecuadamente adlestrado, especlalmente "docente" 
blen formado tanto en mdtodos dlddcticos como en los contenldos 
de las disciplines quo Imparten. 

Estos son algunos -no todos- de los mds graves proble
mas qua Inclden sobre la educacl6n latinoamerlcana. 

Ante esta sltuacl6n, es Irperativo quo los slstemas educa

tlvos se tornen mds eficlentes y reduzcan al minlmo los costos 
unitarlos en educacl6n. 



El prop6slto de este manual es presentar sugerenclas para 
[a "lmplementaciln" do politlcas tendlentes a reducir costos en 
educacl6n, sin perjudIcar Ia calidad del proceso educativo. 

Puesto que los gastos totales continuardn aumentando a 
medlda que la matrfcula se Incremente, Ia reduccl6n al minlmo 
do los costos se referlri a los costos unitarlos. 

Es deseo del CEMIE que este manual sea una ayuda en el 
trabajo de qulenes tlenen poslclones dirigentes en los sistemas 
do educacl6n y por Io mismo deben tomar declslones sobre poll
tlcas educativas como: diseflar, Implementar o evaluar planes de 
desarrollo en educacl6n. Las politicas aquf presentadas se refle
ren a Ia educacl6n primarla y secundarla en el sector pdbllco, ya 
quo las universldades son usualmente aut6nomas y presentan 
problemas especiales que merecen un enfoque diferente. 

En el CapItulo I se exponen los diversos conceptos de 
costos y las definiciones de costos unitarios. Por otro lado se 
presenta informacl6n que sefiala diferenclas en costos unitarlos. 
entre los parses y regiones de la Am6rica Latina y dentro de los 
nlveles de educac16n. (Ver cuadro 2.) En este capitulo se comen
tan los componentes del costo en la educacl6n primaria y secun. 
darla y se presentan las varlaclones en Ia estructura de costos 
en parses selecclonados de Am6rica Latina. (Ver cuadro 1.) 

En el Caprtulo 11se exponen las diferentes politicas quo 
pueden afectar los principales componentes del costo y se des
crIben los instrumentos necesarios para Implementar estas poll
ticas. Cada Instrumento es presentado con explicacl6n de su slg
nlficado y forma de operac16n, sefialando ventajas, desventajas y 
repercusiones al introducirlo. 

El Capftulo III Incluye concluslones de cardcter general. Se 
agregan, como Anexos del manual una serle de casos sobre la 
aplicacl6n de los diferentes Instrumentos que so han utllizado en 
Amdrlca Latlna para reducir costos unitarlos, dos modelos para el 
andlisls del costo en educaci6n y varlos cuadros estadisticos de 
Latinoamdrica. 





Capftulo I 

ANALISIS DE COSTOS EN EDUCACION 

A. INTRODUCCiN 

Existen dos problemas por estudlar en tomo a los costos
de los serviclos educativos: 

1. Cu~nta educacl6n debe proporcionarse y en qu6 niveles: 
2. C6mo puede proporclonarse, con un precupuesto Iimltado, una determinada calidad de educacl6n al mayor ntimero de 

estudlantes.
 
Lo primero corresponde a un 
estudlo de eflclencla externadel sector educativo; lo segundo pertenece al campo de los estu

dlos de eflclencla Interna. 
El segundo problema, el de [a eficlencla Interna, puedetambl6n plantearse asl: C6mo proporcionar, al costo mds bajo,un determinado nivel de serviclos educatlvos. Esto constituye elenfoque principal del presente trabajo. En ese sentido, se Intentaresponder a la sigulente pregunta: jC6mo pueden "minimizarse"los costos unitarlos en serviclos educativos de los paises en 

vis de desarrollo? 
Responder a esta pregunta es muy importante, puesto quahasta los camblos mds pequeflos quo ocurran en costos unitarlos,pueden tener un gran Impacto en el presupuesto naclonal dest. 

nado a la educacl6n. 
Exlsten por io menos tres modos para reducir los costos

unitarlos (mejorar lit efIclencla Interna):
1. Producir una comblnacl6n mds eflcaz del costo de losInsumos escolares (por ejemplo, lograr un mayor producto con un

determinado nivel de gastos). 



2. MeJorar Ia organlzacl6n y el funclonamlento de Ia 

escuela. 
3. Utillizar nuevas tecnologlas. 
Para lograr qua un sistema educativo sea eficlente en 

t6rmlnos de costos, se requlere algtn conocimlento sobre c6mo 

diferentes Insumos afectan el monto de los productos o resultados. 

Tcnlcamente, un sistema educativo eficlente requlere qua 

Is relaci6n producto marglnal*/preclo sea Igual pars todos los 

Insumos escolares. 
Esta condlcl6n requlere, ademds, que los insumos de alto 

costo (por ejemplo, maestros con alto grado de adlestramlento) 

sean sustituldos por Insumos de menor costo (auxillares de ense

fianza) slempre qua Ia contribucl6n que hacen los segundos al 

rendimlento no sea significativamente Inferior a la que hacen los 

primeros. Esto, suponlendo que Ia diferencla en costo sea con

siderable. 
Una mejora en Ia organizaci6n y el funcionamlento de Ia 

escuela impone una alteracl6n en el uso de los Insumos de Ia 

escuela pars producir mayor rendimlento; por ejemplo, el curri
qua los alumnos se grad~en en unculum podria camblarse para 

perlodo mds corto, o el aparato administrativo podrfa reduclrse al 

abollr el sisteme de Inspectores. 
Las nuevas tecnologlas difleren en grado -no en class

de los tipos de cambios qua se incluyen en [a segunda oategorfa. 
el uso de Ia televisl6n educativaNuevas tecnologias tales como 

o 	 Ia ensefianza programada, pueden Imponer una dramdtica reorga

de los Insumos de la escuela.nlzacl6n 
Se comenta ampliamente en este documento cada una de 

las formas por medio de las cuales se podrian reducir los costos 

unitarlos. Sin embargo, primero definlmos "costo unitarlo" y luego 
"categorizamos" los costos en educaci6n. 

B. DEFINICIONES DE COSTO 

Los costos totales pars suminlstrar una determinada can

tidad y class de servicios educativos" (por ejemplo, adlestramlento 

vocaclonal, adiestramlento bdsico de alfabetizacl6n, etc.), estdn 
de los costos flJos o de capital y losconstituldos por Ia suma 


costos variables.
 
una* Por producto marginal se entiende el incremento en el producto debido a 

unidad adicional en el insumo. 
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Costos de capital: Los costos de capital son fiJos o cons, 
tantes con respecto a camblos en la cantldad de los resultados 
obtenldos. Podrian considerarse como costos de capital los de 
construccl6n de un centro, pero distribuyendo el valor de la Inver
sl6n a lo largo de la vida Otll del mismo. El resultado, en nuestro 
caso, es el nimero de alumnos que asisten. 

Los costos de capital tienen dos Importantes caracterfsticas: 
1. Dentro de los Ifmites de capacidad del edificlo, los 

costos promedio de capital disminuyen conforme aumenta al 
ndmero de alumnos matriculados. 

2. Los costos de capital tienen un punto mdxlmo, puesto 
qua una vez qua se exceda el I1mite de la capacidad del edlflclo, 
debe construirse uno nuevo, si se qulere aceptar mds alumnos. 

Costos variables: Los costos variables se han denominado 
asf porque camblan segn Ia cantidad de alumnos matriculados. 
En nuestro ejemplo, los libros de texto son un costo variable. 

SI cada estudiante debe tener un libro de texto, el costo 
variable total por afio se obtlene simplemente multiplicando el 
precio de un libro par el nimero de estudiantes y dividiendo el 
producto por el niimero de aios de vida iOtil. Los costos variables 
crecen slempre a medida que aumenta el ntmero de alumnos, 
pero pueden no Incrementarse en Ia misma cantidad con cada 
alumno que se agregue. 

La suma de los costos de capital ms los costos variables, 
dividida por el nt~mero de estudlantes matriculados, es lo que se 
llama costo total promedlo por estudiante, o costo unitarlo en 
educacl6n. 

En este documento entendemos por "costo unltarlo" el 
costo anual por alumno matriculado; algunos autores tambl6n 
entlenden por costo unltario el costo promedlo para educar un 
alumno a un nivel minimo. La diferencla mds Importante entre 
estos dos conceptos es que este Oltimo toma en cuenta la deser
ci6n (o "desperdiclo") de alumnos, mientras que el primero no 
lo hace. Las altas tasas de desperdiclo escolar que existen en 
los palses en desarrollo, hacen de esta diferencia un asunto muy 
Importante. 

Segtin la definicl6n de costo unitarlo que se utilice, las 
Implicaciones para un plan de acci6n podrfan diferir considera
blemente. Es posible reducir los costos unitarlos de alumnos 
matriculados sin reducir en nada los de los alumnos educados 

3 



hasta un nivel dado (corrlentemente menclonado coma costo pro. 
media par alumna graduado). 

Par ejemplo, sl se adopta una proporcl6n de alumnos/maes
alumnos matriculados,tro de 200:1, se reducirran los costos de 

pero el resultado podria ser una proporcl6n muy alto de deserto-

Io cual aumentarfa el costo par estudlante graduado.yes, 
Al discutir modos de reducir costos unitarlos en educacl6n, 

nosotros ademds definimos costa unitarlo como el costo anual, 

para proveer un clerto nivel de calidad de 	servicios educativos a 
comenta en este docucada alumno matrlculado, 0 sea, segtin se 

en costo no reducen la calldad de la 
rnento, las reducciones 

cons
educac16n obtenida par cada alumno; la misma se mantlene 

tante. 
Otras medidas pare costos unltarlos incluyen: 

Costo de capital por espaclo/alumno.* 
Costo de capital por espaclo ocupado par alumna.* 

* 	 Costo promedio par maestro. 
* 	 Costo por aula. 
* Costa par escuela.
 
" Costo par curso.
 
" 	 Costa par unidad de drea a de volumen (pie a 

metro cuadrado, pie a metro cOblco). 
* 	 Costo de oportunidad del capital Invertido par 

alumno. 
* 	 Costa familiar par alumna. 
* 	 Costa de oportunidad par estudlante. 

la unidad m6s apropiada para esta-Todo depende de cudl es 
blecer los costos de un aspecto 	en qua se tenga inter6s. SI se 

una cantidad de Idpices y librosdesean establecer los costos de 
de texto que se necesitan, o de los gastos de allmentacl6n, enton

es la unidad m.s aproplada, porque en ces el alumno Individual 
directamente proporclonal al ndmeroestos casos el costo varia 

estdn estimando las requerimientos dede 	individuos. Pero si se 
maestros, pupitres, mapas y materiales para la ensefianza, enton

las necesices el aula es, normalmente, la mojor unidad, ya qua 
con 	el nt~mero dedades de personal y equipo varfan de acuerdo 

aulas y no con el n~mero de alumnos. Al estimar los costos de 

calefacci6n y alumbrado, las medidas par metro cuadrado a c~iblco 

constituyen Ia mejor unidad. 

Varledad en costos unitarlos: Sera inexacto suponer qua 

los costoas unitarios en educac16n son constantes a Invariables 



con respecto a niveles de enseflanza, tlpos de educacl6n, reglo.
nes dentro del pals, rendlmlento del slstema, raz6n alumnos/ 
maestro y forma en que se aplique aiguna innovacl6n tecno. 
16glca, etc. 

En Guatemala, por ejemplo, el costo unltarlo por alumno
aprobado en Ia enseflanza media fue cinco voces mds alto quo
1 alumno aprobado en el nivel primarlo. As! tambln, Ia dlferen

cla del costo unitario entre alumno matriculado y aprobado eas 
bastante sensible pars ambos niveles. En el nivel primarlo, el 
costo por alumno aprobado fue 50.3 % mds alto y en ensefianza 
media esta diferencia alcanz6 un 124%. 

En Venezuela, la educaci6n tdcnica agricola tiene un costo 
70.3% mds alto que [a educacl6n industrial y 221% mds que Ia
educacl6n comerclal. En este caso la varlac16n resulta afectada 
por el mayor costo de las instalaciones y una menor relaci6n de 
maestro/alumnos, entre otras cosas. 

En Costa Rica, la educacl6n en las zonas rurales es mds 
cars en raz6n de los sobresueldos que, por razones de Incomo
didad de la zona donde se trabaja, se pagan a los educadores 
sobre un salario base. Dentro de un mismo nivel de formaci6n 
este salarlo es igual en todo el pals. Asf resulta que en las 
zonas de mayor incomodidad se paga actualmente hasta un md
ximo del 47.5% sobre el salarlo base. 

El rendimlento del sistema tambin marca una variacl6n en 
el costo unitario por alumno. La "repitencia" es grave en muchos 
parses de latinoam6rica, incluyendo a aquellos de mayor desarro
lo educatvio; tal el caso de la Rep~iblica de Argentina, donde 
existe un 25.9% de "repitencla" en los dos primeros grados de 
la ensefianza primarla. Asimismo, en dicho pals la ensefianza 
media reporta un costo unitarlo elevado, en raz6n de que el crl
terio que define el minimo de dedicacl6n excluslva -12 horas/ 
semana- y clertos requisitos exigidos para solicitar empleo,
permiten a algunos educadores trabajar tres tlempos de dedica
ci6n exclusiva con el mfnimo de horas semanales y cobrar tres 
salarlos completos. 

La raz6n alumnos/maestro Influye en la varlacl6n del costo 
unitario. Existen parses donde la raz6n es 1:15. Este hecho se 
da principalmente en las dreas rurales y en las liamadas escuelas. 
unitarias, o de maestro i6nIco. Sin embargo, cuando se trabaJal 
con horarlo alterno, en aigunos paises se recibe un mayor salarlo,, 
y en Ia prfctlca so reduce anormalmente el nd~mero de horas/
contacto del maestro con el alumno. 
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sobresueldo porREhCo6ta-,Rlca'se "pfga ictualmente lun 
del salarlo base, pero

h6farlb 'altdrnboqub se estlina en*;uh 25% 
bajo y las horas/contacto son menos

elprOmedio de alumnos es 
que las establecidas por el reglamento. 

Innovacl6n tecnol6-Er los pafses donde se aplica alguna 
como una actividad de refuerzo al 

ibta (televsl6n, por ejemplo) 
cursos de recuperacl6n pars los estu

tiiaestro en el aula, o hay 
sucede en Cotiende a elevarse. Lo primero0ilantes, el costo 

lombia y en El Salvador, porque Ia televisl6n no substituye al 

educador, y lo segundo en Venezuela, porque los cursos de 
los hayan aprobado en el perrodorecuperac16n para qulenes no 

fectivo, tienen lugar durante las vacaciones a fin de que puedan
 

iescatar el afio de estudio.
 
En el estado de Sfo Paulo, Brasil, se ha desarrollado una 

experlencia por radio y televisl6n pars aspirantes al Bachlllerato 
los alumnos son "asistidos" por un 

por Madurez. En este caso 
telepuestos y radlopuestos.un enprofesor y monitor diversos 

En 1971 se practlcaron los exdmenes a 4.146 alumnos del segundo 

nivel en el primer grado del sistema escolar, (59 a 89 afios). 
en

Unicamente 10, de cada 100 alumnos, obtuvieron aprobaci6n 

todas las materlas (exactamente el 9.93%). Indudablemente el 

Costo por alumno, en este caso, resulta alto. 
por las cuales varfa el costo unltarloOtra de las razones 

de los salarlos docentes, hayse debe a que, en la estructura 

componentes completamente ex6genos al rendimiento del sistema.
 

paga por cada hijo del educador un sobresueldoEn Venezuela so 
equivalente a 9 alios de experiencla, de tal manera que educa

hijos, pueden percibir salarlos ms altos
dores casados y con 

o menor que otros maestros sin esta con un rendimlento Igual 
bonificaci6n social. 

Para que se tenga una impresl6n comparativa de la distri
respecto principalesbucl6n del gasto en educaci6n con a sus 

se incluye el cuadro N9 1. Contlene el porcentajecomponentes, 
de los insumos (maestros, edificlos yqua absorbe cada uno 

mantenimlento, materiales y sumInistros escolares y administra

cl6n) en los niveles pre-primarlo y primarlo de 5 parses latino

americanos. Estos pafses son: El Salvador, Ecuador, Venezuela, 

Paraguay y M6]lco. 
el cuadro contenga algunas imprecisionesPosiblemente 

hsn hecho con base en informaciones de porque los cilculos se 
fuentes. Los criterios de presentacl6n de resultadosdiversas 
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CUADRO N9 i 

PORCENTAJE DEL GASTO TOTAL ABSORBIDO POR 
CADA COMPONENTE DEL COSTO EN EDUCACION 

(Pre-primaria y Primaria] 

~Compnente 
del, 

5 paises latinoamericanos 

PO RCENTAJE 

Maestros Edificios y Materiales Admlnis- TOTAL 

Mantenimlento y Suministros trac6n 

El Salvador (1970)1/ 

Ecuador (1970) 

Venezuela (1971) 

Paraguay (1971) 

M6jico (1971) 

88.78 

86.36 

84.36 

80.16 

62.98 

2.262/ 

11.86 

5.06 

7.32 

18.11 

0.46 

0.72 

0.95 

1.37 

1.05 

8.50 

1.06 

9.63 

11.15 

17.86 

100.00 

100.oo 

100.00 

100.00 

100.00 

1/ La dfa del pargntesis indica el afio al que corresponden los datos. 

2/ Solo arrendamiento do inmuebleL. 



varfan as[ - de pals a pals. No obstante, en t6rminos generales 
creemosque la comparabilidad entre parses es aceptable. 

Coma puede observarse, el mayor porcentaje del gasto en 
educacl6n, Invarlablemente, es absorbldo por el insumo "Maes
tros". Por Io tanto, debe ser prioritarlamente atendido dentro 
de cualquier estrategla del financiamiento de la educaci6n ten
diente a reducir al mfnimo los costos unitarlos. 

En este cuadro, el orden de presentaci6n de los pases 
corresponde a la magnitud de los porcentajes del componente 
ms alto (maestros). Es fdcll notar que en todos los parses 
comparados, la tendencla es pareclda. 

Los Instrumentos quo se describen on el capftulo Ii de este 
Manual, abren la posibilidad de lograr una significativa reducci6n 
en los costos unitarios para cada uno de los componentes. 

C. 	 LOS COSTOS POR ALUMNO EN RELACI6N CON EL PRODUC. 
TO INTERNO BRUTO PER CAPITA 

En esta secci6n del manual, se han incluido algunos da
tos quo permiten apreclar la diferencla en los costos unitarios 
do los niveles y tipos de educaci6n de cada pals, y entre varios 
de Latinoam6rlca. Los datos contenidos en el cuadro facilitan 
la medida de comparacl6n. 

Una forma de facilitar la comparacl6n de costos por alumno, 
entre parses o entre tipos y niveles de educaci6n, es relaclonar 
estos costos con el Producto Interno Bruto Per Capita. Con esa 
Idea, se ha construldo un cuadro comparativo quo lncluye 12 
parses latinoamericanos, de los cuales se tlene informacl6n reco
lectada sobre costos por alumno. 

Los datos han sido tomados de diversas fuentes* y pueden 
contener algunas discrepancias con la realldad; no obstante eso, 
en tdrminos generales el cuadro permlte no solo hacer compa
raclones entre pafses, tipos y niveles educacionales, sino tambl6n 
tener una visl6n general sobre el problema de Latinoamdrica. 

En algunos casos, los costos utilizados incluyen los gastos 
de inversi6n y los ccstos de oportunidad del estudlante y en 
otros, Onicamente se refleren a los gastos de funclonamiento. 

La f6rmula para obtener el fndice de comparacl6n es simple 
y se describe a continuaci6n: 

*- Informes anuales de! Banco Interamericano de Desarrollo.
 
-Estadisticas financieras internacionales del Fondo Monetario Internacional.
 
-Memorias, Informes y Estudios Estadlisticos de los palses descritos.
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CUADRO N9 2 

COSTO POR ALUMNO EN RELACION CON EL PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CAPITA 

(12 paises latinoamericanos) 

Afio al que Producto interno Porcentaje del P.I.B. per cipita. absorbido e. costo por alumno 
PAIS corresponden bruto per cipita

los datos en dMares Primaria Secundaria Industrial Comercial Agropecuarla Normal 

Argentina' / 1Y70W' 1.039.0 8.75 
Brasil2 / 1969 409.0 12.31 22.92 50.56 243.48 21.02 
Costa Rica 1971 553.4 15.53 30.32 59.47 64.24 74.25 45.65 
Colombia 19713/ 361.9 9.61 22.80 38.14 27.44 51.90 40.68 
Ecuador 19693/ 270.0 14.90 65.954/ 
El Salvador 1970 303.6 11.96 15.66 59.53/
 
Guatemala )?72 3/ 376.6 9.45 32.424/
 
Mdjico 197, 683.2 4.95 19.124/
 
Panamd 1972 779.1 10.65 40.694/
 
Paraguay 1971 271.1 9.38 31.22 48.45 17.98
 
Perd 19723/ 477.6 12.94 24.064/ 19.30
 
Venezuela 19713/ 1.037.1 13.56 21.10 38.87 20.57 66.21 57.86
 

I/ Provincia de Santa F.
 
2/ Estado de S5o Paulo.
 
3/ Incluye solo gastos de funcionamiento.
 
4/ Promedio para la ensefianza media.
 
5/ Promedio para la educaci6n comercial, agropecuaria y/o industrial.
 



(X) 
.r. --- 100 

donde: 
Costo por alumno como porcentaje del P.I.B. perc.r. = 
c~pita. 

X = Costo por alumno en tdrminos absolutos. 
Y = Producto Interno Bruto per cdpita. 

Aun con las Ilmitaciones que se han tenido para la elabo
racl6n, el cuadro anterior permite obtener algunas conclusiones: 

1. En la enseiianza primarla, el porcentaje que cada alumno 
absorbe del P.I.B. per cdplta, oscila entre 15.53% para Costa 

Rica y 4.95% para Mjlico. La media arltmdtica para las doce 

palses contemplados en el cuadro resulta ser de 11.16%. 
2. En la enseianza secundaria, el porcentaje oscila entre 

65.95% para el Ecuador y 15.66% part El Salvador. En este caso 

la media arltm6tica para once paises considerados es de 29,66%. 
3. En seis paises latinoamericanos que se consideraron, 

el porcentaje para la ensefiariza industrial oscila entre 59.53% 

para El Salvador y 3B.14% para Colombia. La media es de 49.17% 
Como puede inferirse do las cifras anteriores, la educaci6n 

industrial es m~s cara que la educaci6n secundaria, y 6sta Io es 
mds que la primaria. En relaci6n con el pdrrafo que antecede, 
puede agregarse que en el Ecuador Iaensehanza media es cinco 
veces mds costosa que la del nivel primario, y en El Salvador, 
la educacl6n industrial resulta cinco veces ms cara que la ense
fianza primaria. 

Si se toma como unidad la media aritmdtica del nivel pri
mario, el fndlce para secundaria es de 2.66 y para la educac16n 
industrial de 4.41. Similares comparaclones pueden hacerse con 
los tipos de educaci6n comercial, agropecuarla y normal. 
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Capitulo !1 

INSTRUMENTOS PARA REDUCIR COTOS UNITARIOS 
EN EDUCACION 

A. EXPLICACI6N GENERAL 

En este capftulo se menclonardn algunas formas que hansido sugeridas para reducir costos unitarlos en educacl6n. EstosInstrumentos, por ejemplo, jornadas dobles, uso de televisl6n educativa, etc., permiten reducir costos en los diferentes compo
nentes del gasto en educaci6n, a saber: maestros, admlnistracl6n,
edificlos y mantenimlento, y materlales y sumlnlstros.

Ahora blen, para cada componente exlsten efectos provocados por los instrumentos que en este Manual se menclonan.
Algunos de estos efectos son: (1) aumento de la raz6n alumnos/
maestro, (2) reduccl6n del personal adminlstrativo, (3) reduccl6nde la cantidad de edificlos necesarlos y (4) reduccl6n de la cantl
dad necesarla de materlales y suininlstros, etc. 

El cuadro N9 3 Incluye los Instrumentos reductores m~sImportantes e indica la forma en que los mismos afectan a lasdiversas categorfas de los Insumos del costo educativo. 
Las "Implementaclones" o Instrumentos que se describen 

en este capftulo son: 

1. Jornadas dobles. 
2. Consolldacl6n. 
3. Clases durante todo el aflo.
4. TrabaJo de estudlantes y voluntarlos en actividades 

docentes. 
5. Cooperacl6n regional.
6. Uso de factores de menor costo 
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CUADRO NO 3 

EN EDUCAC16NSUGERIDAS PARA REDUCIR COSTOS UNITARIOSINSTRUMENTACIONES 

Componefte implementalws
-oinsnimnt A 

~~ admmnmanvosdel 

'a._Dimtensione 
-: 9dife-ntede lac = aeducativo componentts del coto 

6 x X X X
Aumento rmz n aluwnn/umest- x 

Peducci6n del salario protnedio a x X X 

Rteduccj6n de costoo unitariOs en el x x x 

mento dcl naimem de ela

Ad~imjatr n Reducci6f del fimero de pemsnal x x 

Reducci~n del niuneo de edfca x X X x 

Edifidas Reducci6n de coetos de construcci
6 n X X x 

roentamleitto 

nmanteimieflto-

Reducci6n de ta cantidad aecesania x x 
de usateriales V suministros 

inReducci6n del precia de Ins lIbro >c x X x x 
Matrnales 



7. Televlsl6n y radio. 
8. Ensefiahza programada.
 
9.' Reduccl6n del desperdlclo de maestros.
 
0. Camblos en el slstema de adlestramlento de maestros. 

11. Reduccl6n del ntmero de credenclales y t'tulos. 
12. Camblos en Ia escala de salarlos. 

La estructura para el desarrollo de cada Instrumento se 
InIcla con una descripci6n, que ubica al lector en el contenldo y 
procedlmlento de la "implementacl6n", proslgue anotando algunos 
do los efectos sobre los diferentes componentes del costo edu
cativo, luego sefiala algunas ventalas y desventajas que se Io 
observan, y finaliza con Ia evaluacl6n e Implicaclones quo pueden 
surgir de su apllcacl6n. 

De esta manera, se pretends ofrecer al lector una vlsl6n, 
Io mds completa poslble, de los Instrumentos quo se to brindan 
en este Manual. 

B. JORNADA DOBLE 

Descripci6n 

La jornada doble -tambl6n Ilamada doble turno y horarlo 
alterno- representa una forma de aumentar la capacidad de las 
Instalaclones escolares. En lugar de atender a un grupo, se 
trabaja con dos grupos en dos turnos. 

En algunos casos, Ia jornada doble permits atender, en un 
mlsmo edificio, a un grupo de alumnos por Ia maflana y a otro 
por Ia tarde: pero los maestros y el aparato administrativo son 
dlferentes en cada jornada. Este caso se presenta, por Io general, 
en dreas urbanas que padecen escasez de edificios. El prop6slto 
de esta modalidad de la jornada es aumentar Ia canttdad 
de estudlantes por edificio, pero sin disminuir el espaclo dispo
nlble para cada alumno. En Venezuela, por ejemplo, se entlende 
por escuela de doble turno aquella en que los ntflos que asisten 
por Ia mafiana, son dlstintos de los que legan por [a tarde y el 
personal que los atlende es diferente en cada jornada. 

En otros casos, los mismos maestros atlenden a grupos 
diferentes de niflos en cada turno o jornada. Esto generalmento 
sucede en dreas rurales, donde la escasez do maestros obliga 
a quo los existentes cubran Ia demanda Insatisfecha. En este 
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de alumnos.,por maes
caso, el prop6sIto es aumentar el rnmero 

el maestro 
tro, ya sea bajando el n6mero de horas en las que 

atlende a los alumnos o aumentando el ndmero de horas detrabajo 

del maestro. Ia
En Costa Rica, por ejemplo, Ia legislacl6n contempla 

con un mismo maestro y diferen
existencia de horarlos alternos 
tes grupos de alumnos, pero con un sobresueldo equivalente al 

a un segundo grupo de Igual
25% del salario base por atender 

En Ia prdcnOmero de horas.
nimero de alumnos durante Igual 

horas de contactolos maestros reducen lastlca, anormalmente 
alumnos y es baja la matrIcula, to cual 

con cada grupo de sus 
por grupo extra. 

hace que ese sobresueldo se eleve a un 88% 
msEn El Salvador, el maestro trabaja horas, y el sobre

se le paga aumenta en una proporcl6n menor que el 
sueldo que 


sus labores.
Incremento en 
es una "implementaci 

6 n"
La jornada doble o turno doble, 

muchos paises de Latinoam6rica. En 
que se ha generallzado en 

escasez de ediflclosse ha Implantado por laIa mayora de ellos 
escolares y en otros, con el prop6sito de Integrar las escuelas de 

(escuela primarla). En Costa Rica y El Sal
educacl6n elemental 
vador se pagan sobresueldos al mlsmo maestro por atender a dos 

dlstintos de estudiantes. Sin embargo, ese salario extra 
grupos 
slempre es Inferior al Incremento de las horas de trabajo. 

Reducci6n de costos 

La jornada doble permite Ia reduccl6n de costos unttarios 

(maestros, admlnistrac6n, materlales, edl
en algunos Insumos 

se comen-A contlnuaci6nflclos) del slstema educativo formal. 

tan algunos efectos en los componentes del costo: 

Maestros 

Por medlo de Ia jornada doble es posible reducir el salarlo 
unpor alumno. Esto sucede porque

promedio de los maestros 
mismo maestro attende a dos grupos de alumnos con Igual numero 

de horas cada grupo, pero con un sobresueldo Inferior al salarlo 

ordinarlo. 
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Ejemplo I 

Caso A. 	 Maestro X 
Atlende un grupo de 100" estudlan
tes en una jornada de 8 horas: 
Salarlo: $1.000.00 mensuales. 
Costo unitarlo: $10 por alumno 

(1000/100).
 
Caso B. Maestro X. 

Atlende a 200 estudiantes, distribul
dos en dos grupos de 100 alumnos 
cada uno: en 2 jornadas de 5 horas 
c/U. 
Salarlo: $1.250 mensuales. 
Costo unitarro: $6.25 por alumno 

(1.250/200).
El costo unitario baj6 de $10 a 6.25. 
Este disminuye un 37.5%. 

EJemplo 2 

Caso A. 	 Un maestro gana $1.000 mensuales y
atlende a un grupo do 100 alurrmnos en 
una jornada de 4 horas. 

Caso B. 	 El mismo maestro atlende a dos gru
pos de 100 alumnos cada uno, y el 
grupo tendri 4 horas de contacto 
con el maestro; pero las horas Nos. 3 
y 4 del primer grupo colncldlrfn con 
las Nos. I y 2 del segundo grupo. 
Por Io tanto, se requleren espaclos 
adecuados. Durante estas dos horas 
se incluirdn materlas tales como tra
bajo manual, mtsica, educacl6n ffsl
ca, etc. 
En esta forma el maestro permanece
rd en la escuela 50% mis que en el 
primer caso y ganard S1.500 mensua
les. 

Las cifras que aparecen en los ejemplos tienen Ia finalidad de facilitar los c6m. 
putos; par to tanto, no deben interpretarse coMO sugerencias en cuanto a nimero 
de estudiantes por grupo o salario. 
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El costo unitarto por maestro/jornada 
serla, en el primer caso, $1.000; en 
el segundo serfa $750; o sea que 
habrfa una reduccl6n del 25%. 

EJemplo 3 

Una varlante del ejemplo 2, que permite 
mayor reduccl6n, es pagarle al maestro $1.250 
mensuales. En este caso, el costo por maestro/ 
Jornada bajarfa de $1.000 a $625, to que signl
fica una reduccl6n de 37.5%. Estos son algu
nos ejemplos que Ilustran la forms de reducir 
los gastos en salarlos de maestros. 

Debe conslderarse, ademds, qua aumentando Is carga do
cente a cads maestro, se necesitard menor ntmero de maestros, 
lo cual produce dos fuentes de ahorro: 

1. Reduccl6n en los gastos qua cubren las prestaclones 
soclales (pensl6n de retiro, seguro de salud, etc.). 

2. Reduccl6n de los fondos necesarlos con que se financlan 
programas de formacl6n y perfecclonamlento de personal docente. 

Administraci6n 

La jornada doble permite algunos ahorros en personal adml
nistrativo, por cuanto los mismos empleados atenderin las nece
sldades sin un aumento del salarlo. 

Pars el personal administrativo podrian apllcarse los mIs
mos criterlos qua pars el personal docente. 

Edificlos y Mantenimlento 

SI se aumenta el ndmero de estudiantes por ediflcio, como 
un ahorro considerableconsecuencla de Is jornada doble, habrd 

en costos de construccl6n, pues se reducird el nimero de edl
el sisflcios necesarlos pars atender Ia demands de puestos en 

tema educatlvo. 
Es probable que se presenten economias por alumno y por 

aula en cuanto a mantenimlento y reparaclones. 
En Venezuela se estlma que al trabajar con dos turnos hay 

un aumento en Is utilizacl6n, que osclla entre el 90% y el 100%, 
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lo que supone una dismlnucl6n, a la mitad mis o menos, del 

costo por unidad. 

Materlales y suministros 

La utilizacl6n de un espaclo en doble turno permite que
algunos materlales existentes en el edificio (pizarras, esferas, etc.)
puedan emplearse para mayor nimero de alumnos. Esto supone 
una reduccl6n en los gastos destinados a adqulrir dichos ma
terlales, al no tener que dupllcarlos para dos grupos distintos. 

Cuando los libros son proporcionados por la escuela, hay 
una reduccl6n de costos unitarios, por cuanto un mismo libro 
puede ser utilizado dos veces (una vez por jornada). Sin embargo, 
los cuadernos de los alumnos y otros materlales similares, no 
producen ahorros en los costos por cuanto pueden utilizarse sola
mente una vez. 

Otras ventajas 

Las principales ventajas de la jornada doble pueden resu
mirse as(:

1. Permiten una reduccl6n en los costos corrlentes. 
2. No aumentan los costos de construccl6n al aumentar 

la matrfcula. 
3. Dlsmlnuye el costo de oportunidad.* Con relacl6n a 

esto 1ltlmo puede afirmarse que cuando los alumnos consiguen
empleos de medlo tlempo -sobre todo los estudlantes de Ense
flanza Media- los costos de oportunidad, por permanecer en la 
escuela, dlsminuyen. Por otro lado, es probable que dismlnuya
el Indice de desercl6n, por cuanto los estudlantes que trabajen 
alivlardn sus problemas econ6micos, qua constituyen una de las 
fuentes de desercl6n escolar. 

DesventaJas 

Algunas desventajas que F'ueden sobrevenlr de la jornada 
doble son: 

* Costo de oportunidad es el beneficio que deja de percibirse a! decidirse por una 
altemativa en lugar de otra. Por ejemplo, cuando una persona decide estuhdr 
tempo completo, deja de percibir salario durante sus estudios. Esos salarios no 
percibidos consdtuyen los costos de oportunidad. 

17 



Disminuir Iacantidad de serviclos educativos que recibe 
un efecto negativo sobroeel apro-

D1. 
el alumno, lo cual puede tener 
vechamlento estudiantil. 

2. Alterar Ia activldad y Ia economfa hogarefias si los her

manos aslsten a turnos diferentes: aumentan los gastos de trans

porte y el tiempo para recoger a los nios. (Esto puede elimi

narse sl los estudlantes son asignados a los turnos por orden 

alfab6tico.) 
3. 	 Permltir que los estudlantes est6n mfis tlempo sin la 

los padros, pues sl estos trabajan, el alumno quesupervlsi6n de 

recibe ciases por Ia mafiana, estard solo por Is tarde.
 

Evaluacl6n e Implicaclones 

Las Jornadas dobles 	 son de especial utllidad cuando el 
Ia matricula en el sistema educativoImpedimento pars aumentar 


radica en 
 Ia escasez de maestros o de aulas. 
dupllcaAl trabajar jornada dobie en lugar de una, casi se 


Is capacidad del sistema escolar.
 
Se necesita ms lnformac16n sobre los efectos de Ia jor

nada doble en el aprovechamlento y el aprendizaje de los alumnos 

y en los indices de repitencla y desercl6n. 

La adopcl6n de Ia jornada doble Implica una reorganizacl6n 

curricular que revise contenidos, mdtodos y distribucl6n que del 

tlempo hacen los estudlantes en Ia actividad escolar. 

C. CONSOLIDACION 

Descrlpcl6n 

se entlende por consolida-En el contexto de este manual, 
ci6n el proceso por el cual varies escuelas pequefias (por el nimero 

en unade estudiantes y/o por los cursos que ofrecen) disperses 

regl6n y e veces alsladas entre Sr, sB integran dentro de un 

sistema que ofrece serviclos educatlvos en forma coordinada. 
conLa "raz6n motora" de Ia consolidaci6n tlene relac16n 

"La uni6n hace Ia fuerza." Al agruparIa conocida sentencia: 
mds alcance y mayor 	complejlentes pequelios en conjuntos de 

dad, se puede decir en Ia terminologia de los economistas que 

Is consolidaci6n permite economlas de escala. 
en afin de lograr 	ser-Los dirigentes de Ia educaci6n, su 

enviclos educativos altamente eficlentes y eficaces, han visto 
estos prop6sitos.Ia consolidaci6n un medio para lograr 
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Palses de todos los grados de desarrollo han puesto en 
marcha planes de consolidacl6n; Noruega, La Unl6n Sovi6tica, 
Estados Unldos, Colombia, Perd, etc. La magnitud, complejldad 
y prop6sltos han varlado de pals a pars; pero en todos los casos 
ha existido el afdn do concentrar esfuerzos para evitar duplica
clones, proveer serviclos qua unidades pequeflas no pueden dar 
y aumentar Ia eficlencla final de los serviclos educativos. En 
Latinoam6rica la idea de Ia consolidacl6n de servlclos educativos 
ha sido inclulda dentro de proyectos de desarrollo rural y de 
promocl6n de la comunldad. 

Costos reducidos por la consolidacl6n 

Aparte de ia compleJldad y de los prop6sitos que caracte
rizan una politica de consolldacl6n, existen clertos ahorros en 
los costos de educacl6n cuando varias escuelas pequeflas se con
solidan. Veamos algunos casos en diferentes Insumos: 

Ejemplo: 

La consolidacl6n permite aumentar el ntdmero de estudlan
tea por maestro. Cuando en algunas escuelas se presents el 
caso de maestros con pocos alumnos, la cifra de estudiantes 
puede Ilevarse a niveles 6ptlmos y disminuir el ndmero requerldo 
de maestros. Este aumento de estudiantes por maestro permitir6 
reducir los gastos por salarlos al personal docente. 

Maestros 

Escuelas dispersas 

MAESTRO SalarlosMATRrCULA POR GRADOESCUE MARULA OR R (1 c/Grado) Mensuales 
191 21 3' Total ($100 c/maestro) 

A 30 10 10 50 3 300 

B 25 15 15 55 3 300 

C 25 15 15 55 3 300 

900TOTAL 80 40 40 160 9 



Escuelas consolidades 

Explicaclones 

EU MATRICULA POR GRADO MAESTROS Salarlos 

-MensualesESCUE 	 

1 2' 3( Total c/Grado) (S100 c/maestro) 

3 300Sede 40 40 40 1201 

Satd11te 40 - - 40 1 100 

400"otal 80 40 40 160 4 

1. En una regl6n X existlan 3 escuelas dispersas que 
fueron 	consolidadas en una "sede" y una "sat6llte". 

Los 80 alumnos de primer grado que antes estaban en2. 
3 grupos de 30, 25, y 25 alumnos y eran atendidos por 3 maestros, 
fueron distribuidos en 2 grupos de 40, uno ublcado en la sede y 
otro en la satdllte. Se requieren as[ solo dos maestros. 

3. Los 40 alumnos de 29 grado que estaban en 3 grupos 

de 10, 15 y 15 alumnos y requerfan 3 maestros, fueron consoll
dades en 1 grupo da 40 con I maestro que se ubic6 en la sede. 

Lo mismo se hizo con los grupos de 3er. grado. 
4. En las escuelas dispersas la raz6n alumnos/maestro 

oscilaba tanto Individual como colectivamente, entre 10:1 y 30:1. 
(En conjunto habia una raz6n 160:9 o sea 18:1.) 

5. Las escuelas dispersas demandaban $900 mensuales 

en salarlos; las escuelas consolidadas requieren $400. En este 

caso particular Ia consolidacl6n permite reduclr el costo de los 

salarlos mensuales de $900 a $400 (reduccl6n del 56%). 

Administracl6n 

La centralizacl6n afecta los gastos admlnlstratlvos: al prin

ciplo disminuyendo el ntmero de administradores, pero los aumen

ta sl se apllca excesivamente. 

Edificios 

con relacl6n al Insumo "maestros"En el ejemplo dado 
puede verse que dlsmlnuye el nimero de los edificlos necesarlos 
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(de 3 a 2), o sea que se reducen los costos de capital par estu. 

diante matriculado. 

Materlales y suministros 

El menor ndmero de edlficlos Implica que los libros de 
texto y otros materlales dlddctlcos pueden ser adquiridos a menor 
preclo, par cuanto el distribuidor necesitard menores esfuerzos 
para Ia distribucl6n y per Iotanto estard en condiclones de hacer 
mayores descuentos. 

VentaJas 

Resumlendo, se pueden anotar las sigulentes ventajas do 
Ia consolidaci6n. 

1. La redistribucl6n de maestros da lugar a una mayor 
eflclencla del sistema, par cuanto aumenta Ia raz6n alumnos/ 
maestro. 

2. Disminuye el ntmero de profesores requeridos y, par 
Iotanto, serd menor el salarlo total del personal docente. Par 
Ia mlsma raz6n, diomlnuyen las cargas soclales (retiras, seguros, 
etc.) y los costos en la formaci6n de maiestros. 

3. El personal "sobrante" de un nt cleo puede desplazarse 
a lugares en donde haya escasez. 

4. Los costos do capital dismlnuyen, pues se necesita 
menor nimero de edificlos. 

5. Los costos do materlales se reducen, pues son adqui
rldas para un conjunto de unidades y no para escuelas alsladas. 
Los proveedores tendrdn pedidos mayores y menores gastos do 
dlstribucl6n y se estard en condiciones de lograr considerables 
descuentos.
 

Desventajas 

La consolidaci6n ocaslona problemas de transporte para 
maestros, alumnos y personal administrativa. Cuando se obliga 
a los estudlantes a trasladarse a puntos dlstantes de Ia Sede 
Central del nicleo con el fin de quo cursen gradas s-perlores. 
los costos de transporte aumentan. 

Para algunas personas, ademds, podria aumentar el tlempo 
de viaje necesarlo para desplazarse de los hogares a Isescuela, 
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estudlo,

i0cual resta tlempo a otras actividades acad6micas: 
preparacl6n de clases, etc. 

Evalpacl6n/Implcaclones 

La consolldacl6n puede reducir costos de capital por estu. 

diante matriculado, puesto qua permite una mayor utlllzacl6n de 

espacios y proporclona economies, medlante Ia construccl6n de 

edificlos mds grandes. 
Los beneficlos que rinde la consolidacl6n en Ia reduccl6n 

en duda por estudlos
de costos de construcci6n son puestos 

unitarlo
hechos en El Salvador, los cuales indican que el costo 

es m6s alto en escuelas do gran
en construccl6n por alumno 

tamaflo que an las pequeias.
 

Por otro lado, sl la consolidaci6n oblige a establecer resi

dencles para estudlantes y profesores, los ahorros qua provengan
 

de la mayor utilizaci6n de espaclos serdn anulados por los costos
 

de operacl6n qua demanden las residencies. 
en los niveles m~s

La consolidacl6n rinde mejores frutos 
altos del sistema educativo y en tipos de educacl6n de curricula 

es mfs beneficiosaconsolidaci6nvarlados. En ese sentido, una 
an el nivel medlo que en la primarla; y dentro del nivel medlo ta 

en una escuela tdcnlca que en
consolldaci6n es mds provechosa 

Esto es asi por cuanto a 
un centro de bachillerato acad6mico. 
mayor nlvel mayor ser. la especlalizacl6n requerida en el perso

nal y, por otro lado, una escuela agropecuaria, por eJemplo, reque
escuela acad6mlca. En ese

rlrd mds equipo espectfico qua una 
serdn major aprovechados con 

caso, los Insumos de alto costo 

ia consolidacl6n:
 

Cuando se pretende una censolld*i6n debe considerarse 

el factor "tamaho 6ptimo de Ia escuela". 
logradas por Ia consolldeci6nEstudios sobre economies 

[a
hen sefialado que 6stas se obtlenen hasta clerto tamaho de 

Mds alld de este punto limite no hay ahorros; por el
matricula. 
contrarlo, surgen las "des.economfas". 

En la grdfica, el fen6meno presenta una relacl6n curvilinee 
tel como se muestra a continuaci6n. 

22 



I[IO [M PU £IJA 

El comportamlento de Ia curva Indica que cuando so pro
pone una consolldacl6n, debe daterminarse, entri otras cosas, 
ese punto 6ptlmo que decide el tamafio de Ia escuela (con refe
rencla de alumnos matriculados) qua permite el costo mds brio 
por alumno. 

Cuando Ia consolidaci6n forma parte de una estrategla 
de desarrollo nacional, conviene delimitar las zonas geogrdflcas 
con base en una reglonalizaci6n que estd acorde con los planes 
de desarrollo del pals. En la zona de influencla de cada ntcleo 
habrd un volumen de poblacl6n en edad escolar qua garantice una 
matrIcula adecuada. Ademds, la dlreccl6n del ncleo debe tener 
condiclones favorables (vias de acceso, distanclas, potenclal 
econ6mico, etc.) que le permitan ser el "polo de atraccl6n" del 
drea. 

En Latinoamdrica so presentan dos casos interesantes: 
Perd y Colombia. 

El enfoque peruano hace descansar todo el sistema educa
tlvo en la NUCLEARIZACION, qua es una forma de consolldaci6n, 
como [a deflnimos en este Manual. Colombia aplica Ia consoll
dacl6n en las concentraciones de desarrollo rural. 
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.La Ley General de Educacl6n del Perd establece que la 

educacl6n naclonal se organlzard de acuerdo con el slstema de 
de NUCLEOeducativa e Introduce el conceptoIuclearlzacl6n 

COMUNAL, asf: "La organizacl6n comunal de baseEDUCATIVO 
para la cooperacl6n y Ia gest16n de los serviclos dedicados a la 

educacl6n y otros utilizados por ella, dentro de un 6mblto terri

torial determinado, y para la promocl6n de la vida comunal". 
contribuir alLa nuclearlzacl6n peruana busca, ademds de 

una 6ptlma utllizaci6n de las Instadesarrollo Integral, asegurr 
educatlvos medlante la Integraci6n de los

laclones y equipos 
centros educatIvos en "redes Interconectadas de carfcter fun

clonal". 
urbana, los Nicleos Educativos Co-Con respecto al Area 

munales peruanos presentan clerta varlacl6n en el Area rural. 
existen tres categorfas de CentrosMlentras en el Area urbana 

(Centro base, Centro educativo y Centro educatlvo iniclal) en el 
Centro base, Subcentro base, CentroArea rural aparecen cuatro: 

educativo Iniclal (jardines infantiles).educativo y Centro 
En Colombia so ha adoptado la consolldacl6n, de los ser

dentro de las Ilamadas concentraciones de
vlclos educativos, 

define "...el mecanismo ope
desarrollo rural; y esto se como 

en el medlo rural, que resulta de dos procesosratlvo comunitarlo 
centrales: la integracl6n progresiva de los serviclos y [a particl

alcanzarpacl6n creclente de la poblacl6n por ellos servida para 

mayores niveles de blenestar econ6mico, social y cultural, tanto 

Individual como colectivo..." 
Estas concentraclones tienen su sector dedicado a la edu

slstema nuclear"cacl6n y han adoptado Io quo se denomina "el 
Integra los serviclos edude organizaci6n de las escuelas, que 

geogrfica quo tenga carac'eristicas sococatlvos en una zona 
econ6mlcamente similares. Cada concentracl6n tiene tres niveles 
de operatividad: 

- Sede Central 

- Escuelas satdlites 
- Escuelas vinculadas 

Central ofrece los 9 grados de educac16n btsIcaLa Sede 
y constituye el centro de coordlnaci6n e integraci6n de los 

se asigna, segOn su ubiservlclos educativos. A Ia Sede Central 
cacl6n, un rdmero determinado de escuelas sat6l1tes quo ofrecen 

educacl6n elemental de 19 a 59 grados; los alumnos egresados 
on Ia sede central. Las Ilamadascobmpletan su educacl6n bfsica 

escuelas vinculadas se abren en zonas rurales de escasa densldad 

24 



de poblacl6n y funclonan como escuelas unitarlas atendldas par 
un s6lo maestro con un promedlo de 40 nlfios (ambos sexos) 
correspondlentes a los grados del 19 al 39 (en algunos casos 
del 19 al 59). 

La Sede Central presta serviclos complementarlos aledu
cativo y contleno, seg~n el caso, serviclos de internado para pro
fesores y alumnos, sala mQItlple, cafeterfa, blenestar estudlantil 
o Instalaciones deportivas. 

Nucleos Educativos Comunales del PERU 

A~rea Urbaiia 

Nucleo educativo comunal en area rural. 

Area Rw'al""0 

Simbologla 

- centroBase 

GRAFICOSADAPTADOSENEL CEME 0 Centro E6MIvO 

.CONBASEEN: a Cerho E&mxfvo Iidal 

Ih~stsrio 8.Edjoodtn.Ot Soctuk doPadfican. PLAN NAC.D 
DESARROLLO1971-1975. vdwnmonVIIIpbndo EdA.LINA-IENU. * Su-C Bs 

Sub.Cmnto8@se 
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D. 	 CLASEB DURANTE* TODO EL ARO 

Descrlpci6n 

Esta implementaci6n consists en la utillzacl6n de las Ins
12 meses del aflo, para: (19)talaclones escolares durante los 

disminuir el tlempo de pnrmanencla del estudlante en el sistema 
y (29) aumentar el namero de estudlantes por edificlo. 

Puede responder a problemas como los sigulentes: 

- Escasez de edlficlos escolares. 
- Escasez de laboratorlos, talleres y materlales 

de ensefianza. 
- Incremento en Ia demanda social por educacl6n. 
-
-

Escasez de maestros. 
Altas tasas de perdlmlento escolar (desercl6n 
mds repltencla). 

En todo caso, setrn las deficiencias perclbidas las que 
establecer el sistema de clases dudeterminen el criterlo para 

rants todo el aflo. 

en1. 	 Disminuir el tlempo do permanencla del estudlante 
el sistema 

se propone, por ejemplo, contrarrestarSI IaImplementacl6n 
los efectos de las altas tasas de perdimlento o Ia escasez de 

en una reduccl6n del tiempomaestros, entonces podria pensarse 

que permanece el estudiante en el slstema educativo.
 

Una 	de eliasPara lograrlo, se han sugerido varlas formas. 
serfa elaborar un nuevo curriculum adecuado al tiempo dlsponlble 

utilizando los estudlos existentes sobre el rendimlento marginal 
de los afos que se ahorran. 

Otra podria ser el empleo de maestros Inactivos, para quo 

trabajen durante los meses de vacaciones por un salarlo menor 
conal corrlente. 0 slmplemente utillzar a los mismos maestros 

deberd tambl6n ser menor al un sobresueldo que en todo caso 
salario por el mismo lapso. 

Ahora blen, en este Manual se describird otra forma que 

parece mis aconsejable: 
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Con;lste en que los estudlantes avancen, durante los p9
rfodos de vacaclones, en el aflio lectivo Inmedlato superior, traba-
Jando con los mismos maestros durante todo el afio. De esta 
manera se lograrla reducir a] tiempo necesarlo para alcanzar un 
nivel mfnimo de educacl6n, sin modificar Ia actual estructura 
escolar (par ejemplo, Ia escuela prImarla de 6 afios). 

Las clases permitirfan, asf concebidas, que los estudlantes 
terminaran en 41/2 afios calendarlo, el nivel mfnlmo de educacl6n 
que en la actualidad es de 6. Ademds, se reducirfan las posibill
dades de un abandono del sistema o Ia p6rdida de afios si se 
asume que el costo de oportunidad es menor, al ser mds dificli 
encontrar trabajo remunerado para sujetos j6venes. Par otra parte, 
habria necesldad de que el calendarlo laboral del educador se 
modlficara, a fin de que se trabaje durante los 12 mesas del 
alio: de esta manera al terminar los nueve meses de estudio 
requeridos en el ciclo lectivo, se gozarfa de un perlodo de vaca
clones de 20 dfas para luego reiniclar los cursos correspondlentes 
a[ afio de estudios Inmedlato superior, y as[ sucesivamente. 

Sobre esta Implementacl6n no se tiene conocimlento de 
que se hayan sugerldo o realizado experlenclas en paises do 
Latlnoamdrlca. 

Aplicaci6n del modelo a un slstema escolar de 6 aflos 

Afios de 
minimo: 

estudio para concluir el nivel 
6 

Alios calendario para concluir los estudlos: 
En Ia actualidad 6.00 
En el modelo sugerldo 4.50 

Diferen.cla en afios 1.50 

% de reduccl6n logrado = 1.50 x 100 = 25% 

6 

La grdffica slgulente permlte una major percepcl6n del 
Instrumento anterior: 
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PROPUESTA DE ORGANIZACION DE LAS ACTIVIDADES 
ESCOLARES PARA REDUCIR ELTIEMPO DE PERMANENCIA 

DEL ESTUDIANTE EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

(NIVEL PRIMARIO) 

1974, 1975 
 1976 1977 
 1978 1979
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Efectos al costo maestro/estudiantes a graduados 

1. La Implantacl6n del modelo descrito permitirla alcanzar 
una reduccl6n del 17.5% en el salarlo promedlo de maestros 
capacitados, sin dIsminuir sus salarios actuales. 

2. SI se acepta que los estudlantes perderfan menos afios 
de estudlo, se producirfa un menor costo par estudlante graduado. 

3. La dlsminucl6n de la demanda de educadores, causada 
por una mayor utlllzaci6n de los mismos, hace quo se reduzcan 
los costos de adlestramlento y prestaciones soclales. 

EJemplo quo detalla la reduccl6n del salarlo del maestro 

Maestro X, con salarlo mensual de $100.00, 
recibe en 6 alias $7.200.00 
Maestro Y, con salarlo mensual de $110.00, 
recibe on 4.5 .fios $5.940.00 
(esto en raz6n do un aumento del 10% mensual 
coma sobresualdo compensatorlo par prolonga
cl6n del perlodo de trabaje). 
Ntmero de estudlantes graduados par maestro = 30 

Luego, el costo por estudlante graduado serfa: 

Con el maestro (X) $240.00 
Can el maestro (Y) $198.00 
Diferencla en el costo $ 42.00 

% do reduccl6n logrado on el 

salarlo pare obtener un mismo 
producto 17.5% = 42 x 100 

240 

Efectos al costo edificlos y mantenimiento/estudlante o 
graduado
 

1. La utllizaci6n de los edlficlos durante 12 moses del 
aflo, permite Instalar una mayor matrfcula al ampliarse el perfodo 
de trabaja. Los costos por estudiante/ediflcio serdn asr menores 
on un 25%, y so reducen los gastos de construcci6n al disminuir 
la cantidad necesarla do ellos. Los costos por mantenimlento 
pueden presentar algtn Incremento, pero en una proporcl6n manor. 
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2. El uso de talleres y laboratorlos por mds estudlantes, 
hace que se reduzca Ia cantldad de equlpo requerida y por ende, 
los costos unitarios en esto aspecto. Eso sf, habr6 necesidad do 
realizar, con mayor frecuencla, reposiclones por desgaste, debido 
6ste a un mayor uso del equlpo, aunque en el caso de los talleres 
no serb toda la herramlenta [a que tenga que sustituirse sino 
algunas unidades. 

Efectos al costo materiales y suministros/estudlanto 

Algunos materlales, cuya cantidad se calcula por aula (pi
zarras, mapas, franel6grafos, dioramas, esferas, etc.), pueden uti
lizarse mis, Io que representa alguna reduccl6n en los costos. 
Sin embargo, articulos fungibles (yeso, papal, cuadernos, Idpices, 
etc.), requerlrdn mayores Inversiones. En cuanto a los libros de 
texto, si ha de proveerse a cada alumno del suyo, aumentard 
entonces [a cantidad necesaria; pero sl pertenecen a la biblioteca, 
el costo unitarlo bajar6, como consecuencla de un mayor uso de 
los mismos. Deben considerarse aqul el desgaste y Ia desactua-
Iizacl6n con el transcurso del tlempo. 

Efectos al costo administraci6n/estudiante 

Al disminuir el n6mero de educadores activos, tambi6n 
descenderd Ia cantldad requerlda de supervisores, slempre que 
se acepte quo el ndmero de ellos es proporcional a Ia cantidad 
do maestros en serviclo. Esto representa, adem6s, una reduccl6n 
en los gastos destinados a adlestramlento y prestaciones sociales. 

DesventaJas 

1. Esta implementaci6n puede encontrar fuerte resistencla 
en los sectores gremiales del magisterio, en vista del cambio que 
deberd operarse en su sistema laboral. Disminuir6 el perfodo de 
vacaciones, ya que 6stas deberdn ajustarse al rdgimen existente 
para los demds empleados de la adminlstraci6n pdblica; es decir 
qua gozarAn de un perfodo de 20 6 30 dias al final de cada ciclo 
lectivo. 

2. Puede alegarse quo el perfodo de vacaclones acos
tumbrado en muchos parses (final de afio, 6poca de verano o 
turismo, etc.), permite Ia incorporacl6n de agrupaclones de estu
diantes a Ia recolecci6n de cosechas per16dicas o a las activida
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des comerclales en las festividades de fin de aflo. Puede afir
marse, tambi6n, quo el perlodo de verano es necesarlo en aquellos 
parses donde el clima se maniflesta riguroso en sus estaclones. 

3. Pueden presentarse objeclones en el sentido de quo 
se pretende sacrificar al nlfio en su desarrollo, on aras de Intereses 
econ6micos (reducci6n de costos en educacl6n). 

Evaluaci6n 

La reduccl6n del tlempo del estudlante en el sistema, 
requiere Investigaciones sobre el desarrollo evolutivo del nhlio,
revisl6n del curriculum y redefinicl6n de los objetivos de Ia edu
cacl6n bfslca. Ademds, es conveniente estudlar el rendimlento 
marginal de cada nivel, para considerar cualquler reduccl6n del 
tiempo de escolaridad compatible con un nivel minimo de edu
cacl6n. 

Por otra parte, esta Implementaci6n podr[a aumentar Ia
presl6n laboral, al permitir a los estudiantes do enseianza media 
el desempefio de aiguna ocupacl6n remunerada a edad muy tem
prana. Considdrense, tambidn, las tendenclas actuales de la legis
latura laboral con relaci6rn al trabajo do menores. 

Cualquier reduccl6n al ntimero de meses destinados al
magisterlo para el usufructo do las vacaciones y que hemos co
mentado on detalle en el apartado "desventajas" representa, final
mente, implicaclones de tipo politico, social y gremial. 

2. Aumentar el nimero do estudlantes por edificio 

Si el problema es la escasez de aulas para aceptar Ia de
manda de matricula, se podrfa aumentar el ndmero de estudlantes 
por edificlo, hasta en un 50%, sin reducir el espaclo por alumno. 

Para ello, habrIa necesidad de dividir el ahio escolar en 
dos cuatrmestres y fijar las vacaciones de los maestros en dos 
perfodos de dos meses cada uno. 

Asf tambldn varlarfa Ia fecha de iniclo del afio escolar, 
para cada grupo dentro de un aio de 12 meses. 

Esto permltirfa, por ejemplo, que un edificlo con capacidad 
para 1.000 estudlantes en doble turno, pudiera reclblr 500 estu
diantes mds sin recurrir a la jornada nocturna. 

La grdfica quo sIgue permite captar mejor ei funclonamlento 
de Ia Implementacl6n: 
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grifica anterior permite observar Io sigulente:La 
Un grupo puede asistir a la Jornada matutina de enero1. 

mayo y junlo; luego, continuar a abril y gozar de vacaclones en 

de Julio a octubre para disfrutar de vacaciones en noviembre y 
se completan dos cuatrimestres del

diclembre. De 	esta manera 
escolar y dos perfodos de vacaclones.aflo 

2. Otro grupo puede asistir a la jornada vespertina los 

mayo y jun1o y gozcr de vacaciones an 
meses de marzo, abril, 
Julio y agosto, deblendo continuar en el mes de setlembre y 

concluir en diclembre su segundo cuatrimestre, para disfrutar de 

y febrero del pr6ximo afio.vacaclones en enero 
3. 	 Un tercer grupo se puede iniclar en el mes de mayo, 

su primer cuatrimestre, para dlsfrutar du
y terminar en agosto 

vacaclones;
rante setlembre y octubre de la primera etapa de 

enero y
luego, continuar en los meses de noviembre, diclembre, 

de vacaclones
febrero pars terminar su aFio escolar y gozar 


marzo y abril.
durantes los meses de 
qua se modificariaEste grupo trabajarla con una Jornada 

lo harfa
asi: los meses 	de mayo, junlo, noviembre y diclembre 

qua queda libra por 
por la mafiana, aprovechando el espaclo 

los otros meses lectivos to hara por
receso del grupo NQ 1, y en 

quo queda libre por el 
Ia tarde, precisamente en el espaclo 


receso del grupo NQ 2.
 
La organizacl 6n anterior, permite qua tres grupos distintos 

trabajen en un mismo local aumentdndose en un 50% la capacidad 

Instalada en el ediflclo.* 
un 50% el uso del edificio,

La raz6n de que 	se aumenta en 
se tiene una matrfcula

puede expresarse en el hecho que si hoy 
de estudio y 3 cle receso,

do 1.000 estudlantes durante 9 meses 

al Instalar 1.500 con la reorganizaci6n propuesta, se amplia la 

qutenes constituyen precisamente el
oferta en 500 estudiantes 


qua podlan recibirse.
50% sobre los 	1.000 

Efectos al costo maestros/estudiantes 

SI la fluidez en el paso de estudlantes de un horarlo a otro 

exlste, entonces es posible qua el estudlante pueda recuperarse 
afo lec

temporalmente 	en otro horarlo, sin tener qua repetir el 

La conveniencia de esto puete
" Este sistema permite suprimir [a jomada noctuma. 

ser clara en algunas comunidades frecuentemente elpuestas a pertiodos de violencia 
'i s afectados.Los centros nocmrnos suelen set los o agitaci6n social. 
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tivo. De esta manera se dismlnuirdn los sueldos previstos para 

la recuperacl6n de alumnos. 

Efectos al costo edificlos y equipamlento/estudlantes 

1. Al aumentar Ia -antldad de matrfcula instalable, el 
fndice de utlllzaci6n del ediflclo es mds alto, lo que produce una 
disminucl6n en el desperdiclo total del espaclo fisico. 

2. El use del edificlo en 12 meses aumenta Ia utilizacl6n 
del mobillarlo y equipamlento, lo cual representa un menor costo 
por estudlante matriculado o graduado, y viene, ademds, a dismi. 
nuir Ia cantidad de gastos destinados a Ia compra de tales uni
dades del aula. 

Efectos al costo materlales y suministros/estudlantes 

Al aumentar el ni~mero de estudlantes, se hace mayor use 
de materlales (pizarras, esferas, mapas, dioramas, franel6grafos,
etc.), lo cual slgnifica una reduccl6n del desperdiclo de materla
les cuya unldad es el aula. SI los libros pertenecen a Ia bibilo. 
teca, el costo dlsminuird a causa del mayor ntimero de estudlantes 
que hard usa de los mismos, sl se acepta que el desgaste en 
este caso es resultado del use y no de Ia desactuallzacl6n del 
texto. 

Efectos al Costo Administraci6n 

Los costos de administraci6n pueden aumentar al emplear 
mayor n~imero de personas en los serviclos y que demanda el 
aumento de matrfcula; pero en todo caso este gasto es muy
bajo comparado con las ventajas que ofrecen otras reducciones 
alcanzadas en los diferentes Insumos. 

Otras ventajas 

1. Aumenta Ia posibilidad de realizar mejores programas
de adlestramlento an serviclo para el elenco de maestros, al poder
dlstribulrlos en tres grupos, o realizar mds para un mismo grupo,
Io que puede repercutir en una mejora de Ia calldad en la ense
flanza. 

2. Puede dlsminuir los costos unitarios en el Insumo 
"tlempo de permanencla del estudlante en el sistema", ya qua 
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reducirse Ia desercl6n y Ia repitencla, al permitlr elpueden 
afio,Ingreso de estudlantes at sistema en diversas fechas del 

y al ofrecer Ia posibilidad, a los estudlantes, de trasladarse a 

otro horarlo si el rendimlento es bajo y pellgra el aflo completo 

de estudlos. 

Evaluacl6n e Implicaclones 

ha implantado estaEn algunos estados del Brasil donde se 
se han obtenido buenos resultados al lograr

Instrumentaci6n, 
Ia cantidad necesarla de edificlos y aumentar Ia ofertareducir 

en los centros educativos.de matrfcula 
si se aplica en 6reas de

La modlflcacl6n resulta mejor 

medlana y alta densidad que en las zonas rurales. 
requiere algunos ajustes de organizacl6n y

Sin embargo, 
curriculum como los sigulentes: 

un horarlo a otro, en distintosel deFluidez en paso 
perlodos del aflo. 

en los tres horarlos.Uniformidad de curriculum 
de los sistemas de evaluacl6n.Uniformidad 

del personal para Ia aplicaci6n del slstems.Adlestramiento 
del Estado de Guanabara en

En Rio de Janelro, capital 
por Ia escasez de maestros. En Sao

Brasil, no pudo Implantarse 
Paulo, algunas criticas que se le hicieron fueron: cudl era el 

tal como se describia, sl de :odas manerasobjeto del cambio 
slempre habria dos grupos Instalados en el edificlo, pues el grupo 

extra es pricticamente igual al grupo que hoy asiste a Ia jornada 

nocturna sin tener que camblar las fechas de ingreso al sistema 

ni varlar los periodos de vacaclones de los maestros y Ia admi

nistraci6n en general. 
Ahora bien, esta critica plerde 	 valor sl se mantiene al 

en el uso del ediflclo so grupo nocturno, puesto que el aumento 
refiere a los grupos diurnos. Obviamente al tomar una declsl6n 

deben tenerse presentes las ventajas y desventajas de suprimlr 

o 	mantener al grupo nocturno.
 
un
Asi tambidn se ha manIfestado que requlere mantenl

mlento permanente, ya que el edificio estard ocupado todo el 

aflo y no como en Ia actualidad, en que se utiliza el perlodo do 
podriadescanso para las reparaciones. Ante ello, se dijo que 

acarrear problemas admlnlstrativos. 
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Otros requlsItos para su Implantacl6n 

1. Desarrollar una amplia campafia de dlvulgaci6n para 
buscar una actitud positive en los maestros, los alumnos y la 
comunidad. 

2. 	 Realizer un plan piloto. 
3. Adecuacl6n del slstema de vacaclones dentro de Ia 

administraci6n general del pals, a fin de evitar problemas con 
las vacaclones correspondlentes a los estudlantes. 

4. Ublcar en un mismo horarlo a hijos de una misma 
famllla. 

5. 	 Problemas del clima. 
6. Ajuste del perfodo de vacaclones de los estudlantes 

al periodo de vacaciones de los padres o vice-versa. 
7. 	 Aspectos estadfsticos como: 

- Demanda global por afio de estudlos y demanda 
no atendida. 

- Nimero de aulas disponibles y dlsponibilidad po
tencial. 

- Revisl6n de las razones alumno/maestro y alumno/ 
aula. 

- Base legal y financlera. 
- Locallzaci6n de nuevas escuelas (estudlo de prio

rldades). 
- Posibilldades de nuevas construcciones de edificlos 

y ampllaci6n de las existentes. 
-- Equlpamlento o reequipamlento. 

E. 	 TRACIAJO DE ESTUDIANTES Y VOLUNTARIOS EN 
ACTIVIDADES DOCENTES 

Descrlpci6n 

El trabajo voluntario o no-remunerado, puede ser una forma 
de reduclr costos en educaci6n. 

Son muchas las actividades de una escuela quo pueden ser 
desarrolladas por personas no perteneclentes a "la n6mina de 
salarlos". 

Algunos cursos pueden ser cublertos, total o parcialmente, 
por personas de la comunidad. Por ejemplo, un t~cnico agrope
cuario podrfa cubrlr alguna parte de un curso en una escuels 
vocaclonal; el gerente de una empresa puede Impartir enseianzas 
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sobre contablldad; las madres de familla pueden colaborar en 
Ia callflcacl6n de eximenes objetivos, en labores de oficina o 
en actividades auxillares de Ia ensefianza. Los mismos estudlan
tea pueden desempeflar labores auxlllares, ya sea en Ia oficlna 
o ensefiando a compafleros de grados Inferlores. 

En algunos casos el trabajo no remunerado puede proceder 
de voluntarlos extranjeros que cuestan poco al pals hu6sped y 
pueden prestar vallosos serviclos (ejemplo, Cuerpo de Paz). 

Otra fuente de trabajo voluntarlo, para la docencla, puede 
ser el plan que sobre educacl6n pre-escolar se estd Impulsando 
en Venezuela y que comenz6 a organlzarse en 1972. 

El plan Incorpora a voluntarios como Fuxillares docentes 
de las maestras de pre-escolar. 

El trabajo voluntarlo proviene de mac'res de familla, de 
estudlantes, de empleados y de todas aquellas personas que por 
su educacl6n, su aptitud, su capacidad y sus posibilidades de 
tlempo, estarfan en condiciones de ayudar al maestro en la edu
cacl6n pre-escolar. 

Reduccl6n de costos por medlo de trabajo voluntario 

El trabajo voluntarlo puede dar una gran contrlbucl6n pare 
reducir costos en educacl6n. 

A continuacl6n aparecen algunos ejemplos. 

Maestros 

Por medlo del aporte de los voluntarlos se puede aumentar 
la raz6n alumnos/maestro calificado y dismlnuir los gastos por 
salarlos del personal docente. 

El trabajo de voluntarlos permite al maestro callficado 
stender a un mayor n~mero de estudlantes. 

Edificlos y Mantenimlento 

El trabajo de voluntarlos puede disminuir los costos de 
construccln. Personas de Ia comunidad, estudlantes y otras 
quo cumplen el serviclo milltar, pueden trabajar en la preparacl6n 
de los terrenos hasta un punto en que se neceslte el trabajo de 
obreros califlcados. En etapas avanzadas de Ia construccl6n, los 
voluntarlos pueden trabajar como ayudantes de los obreros es
peclalizados. 
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enEl trabajo de voluntarlos puede rendlr mejores frutos 
no 	solas labores de mantenimlento de edifIclos. pues para ello 

requiere un alto grado de especallzacl6n. 

VentaJas 

Aparte de Is posibilidad de reduclr costos en educacl6n, 
el trabajo voluntario tiene la utilidad de vincular m~s a Ia comu
sildad con sus escuelas. 

sonEn el caso de voluntarios extranjeros, las ventajas 
las 	slgulentes: 

El costo es relativamente pequefio para el pals hu6sped. 
a trabajar en dreas2. 	 Los voluntarlos estdn mds prestos 

rurales, lugares en donde los naclonales evitan hacerlo. 
alto grado de motlvacl6n,3. 	 Los voluntarlos tienen un 

pues generalmente son personas altrulstas Interesadas 
en las buenas relaclones Interculturales e internaclo
nales. 

Las personas en serviclo mlltar tienen Ia ventaja de que 

constituyen una lnstitucl6n disciplinada y organlzada, y pueden 

atender escuelas en dreas rurales. 

Desventajas 

En general, puede aflrmarse que Ia desventaja del trabajo 
radica en que losvoluntario para reducir costos en educac16n 

esfuerzos de los voluntarios pueden ser mds productivos en otras 
La falta de destreza de los volundreas del desarrollo naclonal. 


tarios puede causar baja efIciencia en su trabajo. Por to tanto,
 
especifico de voluntarlosse 	 requlere supervisl6n. En el caso 

las 	sigulentes desventajas:extranjeros, existen 

1. Los voluntarlos tienen poca experlencla docente. 
en 	el pals hu6sped2. 	 La permanencla de los voluntarlos 

y gran parte del tlempo to Invierten enes muy corta 

adaptarse.
 

3. 	 Los extranjeros poseen valores extraflos a los de Ia 
causar concomunidad donde van a trabajar y pueden 

flictos culturales. 
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4. Los naclonales pueden tomar Ia presencla de extranje
ros como parte de un plan Intervencionista en detri
mento de Is soberanfa nacional. 

Implicaciones/evaluaci6n 

El trabajo voluntario puede rendir los mejores frutos cuando
auxilla programas de ensefianza que se imparten por radio, tele
visl6n, enseflanza programada, etc.

Si una clase es impartida por radio o televisi6n, algunas
labores mecdnlcas del lugar de recepci6n (sintonizar, apagar, etc.)
pueden ser cumplidas por voluntarlos. 

Una posibilidad de servirse de un tipo de trabajo "semi
voluntarlo" es dejar a los ciudadanos la alternativa de escoger
entre el servicio militar o un perfodo en labores de ensefianza. 

Se ha pensado, a veces, que otra forma de conseguir
recursos humanos para educaci6n es exiglendo a los universita
rlos, como requlsito de graduacl6n, un perlodo de serviclo en 
actividades de ensefianza. Puede argumentarse, por supuesto, 
que el esfuerzo de personas de nlvel universitarlo puede ser 
mds productivo en otras actividades del desarrollo naclonal.

Debe recordarse que el trabajo voluntarlo contribuye areducir costos en educaci6n slempre quo el costo de oportunldad 
sea cero o menor que su aporte a [a educaci6n. Cuando una 
persona dedica parte de su tiempo a colaborar con la escuela 
y en ese lapso puede desempefiar alguna otra actividad produc
tivi, su trabajo voluntario tendrd un costo de oportunidad que
puede ser considerable. 

F. COOPERACl6N REGIONAL 

Descripci6n 

Consiste, esencialmente, en qua varios parses de un drea
geogrdfica determinada realicen cooperativamente proyectos edu
cativos concretos. La raz6n estd en qua algunos de estos pro.
gramas requleren a veces un desarrollo tecnol6gico y proceso de
experlmentacl6n y producci6n, cuyo costo es bastante alto. Ahora 
blen, una actividad conjunta y centralizada, medlante la coopera.
cl6n regional, permite la realizaci6n de proyectos a un menor
costo por pals; esto se debe, en algunos casos, a la posibilidad
de crear un mercado consumidor ms amplio. 
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En este Manual como ejemplo, se hard referencla sola
mente a dos tipos de proyectos en los que Interviene la coopera
c16n regional:

1. La elaboracl6n de libros de texto y de materiales. 
2. La construccl6n de aulas escolares pre-fabrlcadas. 

Elaboracl6n de libros de texto y otros materiales 

SI 	 el problema se reflere a libros de texto y otros mate
rales escolares, resulta quo los componentes principales del 
costo (elaboracl6n, experimentacl6n y edicl6n), que son bastante 
altos, podrfan reducirse sl se proyectan para un vasto mercado 
consumidor. La cooperacl6n regional, on este caso, producirfa 
un desarrollo centralizado de libros de texto, lo que mlnlmizaria 
los costos unitarlos. 

Adem-., promoverfa una mejor utillzacl6n de los recursos 
humanos. Podrfan utilizarse educadores creativos, de varlos pai
ses, para que en esfuerzo coordinado redacten los libros. En el 
caso, por ejemplo, de la ensefianza programada cuyos materlales 
tienen costo alto, la centrallzacl6n para el desarrollo de los 
mismos puede ser de mucha Importancla.

En Latinoamdrica existen experiencias de cooperaci6n re
gional en el desarrollo de este tipo de proyectos. 

Tomemos el caso de los libros de texto para seis parses 
centroamericanos, preparados bajo el programa ODECA-ROCAP.* 

Con maestros calificados de los paises signatarlos del 
convenlo (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa 
Rica y PanamA) se Ilev6 a cabo un proyecto para la elaboraci6n, 
experimentacl6n y dlstrlbuci6n gratulta de libros de texto para 
[a escuela primaria de los paises mencionados. Este programa 
se lnlci6 en 1D63 en San Salvador, con el prop6sito de dotar de 
libros bfsicos (Cienclas, Estudios Sociales, Lectura, Lenguaje y 
Matemdticas) a 1.200.0000 estudlantes inscritos, aproximadamente. 

Al concluir el programa, los gobiernos asumleron la res
ponsablildad de revisar y reimprimir los libros segLn su demanda. 

Actualmente, los paises signatarios realizan revislones 
peri6dicas para actualizar los libros y adecuarlos a los cambios 
del clrriculum. La publicaci6n se Ileva a cabo en editorlales de 
los Ministerlos de Educacl6n o mediante Ilcitaclones entre em

" 	 Organizaci 6 n de Estados Centroatnericanos - Organizaci6n Regional de Centro
america y Panami. 
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distribuldos gratultamente apresas particulares. Los libros son 
los centros educativos, para uso de profesores y estudlantes. En 

este sentido algunas Implementaclones sugeridas en este Manual, 
tales como Jornadas dobles, consolldaci6n, etc.; pueden ser usa

con el programa en la parte de dlstrlbucl6ndas en combinacl6n 

de libros de texto a bajo costo.
 

En Venezuela se reallza un programa regional de libros de 

texto aunque con objetivos diferentes. El Centro de Capacltacl6n 

Rural "El Mdcaro", ha producido varlos Ilbros de texto exper

mentales en los Oltimos aflos, pero la cooperacl6n regional se 

realiza ms blen en el sentido de la investigacl6n evaluativa y 

de la formaci6n de especlallstas latinoamericanos. 
En el Brasil existe, desde 1967, la Fundacl6n Naclonal de 

Material Escolar (FENAME), con sede en la cludad de Rio de 

Janeiro, capital del Estado de Guanabara; lugar en donde se 

desarrolla un programa de alcance nacional. 
La raz6n de Incluir el programa del Brasil dentro de una 

seimplementaci6n de cooperacl6n regional, radica en quo trata 

de un pals federal grande, con Estados aut6nomos, donde el 

mercado consumidor resulta mucho mds ampllo que el corres
pondiente a palses pequefios tomados en conjunto. Basta com
parar el nmero de estudiantes atendidos en Centroamdrica 
(1.200.000) con los atendidos en Brasil (16.000.000). 

Este programa, cuyo origen data de 1956, cuando se org;,
niz6 la Campafia Nacional de Material de Ensefianza, fue reestruc
turado en la actual Fundaci6n Nacional de Material Escolar, a 
partir de 1967. 

La Fundacl6n contrata a profesores calificados para la re

daccl6n de los libros de texto, y dstos son actualizados perl6dica
mente por el mismo autor, quien recibe, ademds del salaro por 
la elaboraci6n, una diferencia por edici6n revlsada. Unicamente 
los textos de Estudlos Soclales no se elaboran atendlendo al 
reglonalismo de los diferentes Estados. 

El total de estudlantes que recibe los beneficlos de este 
alcanza a unos 16 millones de individuos, corresponprograma 

dlentes a los niveles de enseiianza primaria y media (19 y 29 grados 
en la estructura educativa del Brasil). 

El costo de los libros estd formado por cuatro insumos 
asf: 

1. Costos de Producci6n. 
2. Costos Indirectos. 



3. Costos Financleros 
4. Costos Comerclales. 

La distrlbucl6n recibe el 12% como rubro de los Costos 
Comerciales. El preclo por pdgina del libro se calcula en $0.0023. 

El programs resulta asf autofinanclable y Ia Fundacl6n tiene 
a su cargo todo el trabajo, a excepci6n de la publicacl6n del 
libro que se Ilclta en todo el pals. Los centros que tradiclonal
mente logran [a adjudlcacl6n se encuentran en Rio de Janeiro y 
So Paulo, Estados que son, al mismo tlempo, los dos grandes 
polos de dlstribucl6n para el pafs. Rfo de Janeiro tiene una sub
sede, en [a cludad de Bel6n, para la dlstribucl6n en la regl6n 
transamaz6nica. El preclo de los libros es Igual en todo el pals, 
de manera que las distanclas no influyen en [a estructura del 
mismo. 

La distrlbucl6n de los libros se realiza medlante puestos 
de la misma Fundacl6n, librerfas prlvadas, envfos por encomlenda, 
puestos en las universidades, prefecturfas municipales y/o Ins
tituciones estatales, entre ellas la Compabila Brasilefia de All
mentos (COBAL). Ademds de los lirbros de texto se producen 
otros auxillares: gufas, enciclopedlas, atlas, dlcclonarlos de varlos 
Idlomas, I6mlnas, dlapositivas y materlales para los estudlantes 
(Idpices, cuadernos, etc.). 

Es conveniente menclonar que muchas personas ajenas al 
sistema educatlvo compran estos libros. Como los estudlantes 
acostumbran formar colecciones para consulta permanente, no 
realizan canjes de los libros utllizados en un curso por los del 
Inmedlato superior. De ahl que el mercado sea adn mds amplio 
del sefialado. 

A contlnuacl6n se presenta una grdflca sobre el programa 
brasileflo, que permits captar mejor la red de dlstribucl6n de los 
llbros y otros materlales escolares. 
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Los casos citados, el de ODECA-ROCAP y el de FENAME, 
representan dos claros ejemplos de Io que se puede hacer me
diante Ia cooperaci6n regional. Uno, aplicado a varlos palses 
pequeflos, y el otro, a diversos Estados federados de un pals m~s 
grande. Ahora blen, podrian incluirse otros proyectos dentro de 
Ia cooperac16n regional: evaluaci6n del curriculum, investigacl6n, 
supervisi6n, administraci6n, etc. 

Efectos al costo materiales y suministros 

SI en el costo de los libros de texto y otros materlales 
escolares Intervienen componentes como desarrollo, experimen
tacl6n, evaluaci6n, produccl6n y dlstribucl6n; las jornadas dobles 
y Ia consolidacl6n pueden proporclonar economlas, al usar mayor 
nt~mero de estudlantes los libros o porque su dlstribuci6n sea 
menos costosa. 

Debe tenerse presente que el clima y Is humedad dalian 
los libros; esto significa que debe emplearse buen papel y asegu
rarse de un sistema de distribuc'6n adecuado para que el libro 
Ilegue en buenas condiclones a su destino y dure mds tiempo. 

Muchos paises utilizan papel peri6dico para imprimir sus 
textos escolares. A veces se usan, mediante convenios, pdginas 
de los per16dicos comerciales para Insertar gufas, orlentaclones u 
otro tipo de informaci6n educativa. Dentro del programa de 
SUTATENSA, en Colombia, se envfan al estudiante diversos mate
rales impresos, Incluso peri6dicos, ademds del uso de Ia radio. 

Es muy frecuente en muchos pafses de Latinoamdrica (Perth, 
Venezuela, Guatemala, Brasil, Colombia, etc.) utilizar peri6dicos 
propios o comerciales para enviar informaci6n escolar. Esto se 
ha aplicado en algunas partes en programas de alfabetzaci6n o 
en personas quo por extra-edad, cursan un nivel educativo quo 
se convallda en el sistema formal (cursos por madurez o su
pletivos). 

Para Ia Fundacl6n Naclonal de Materlales Escolares (FE-
NAME), de BraslI, el preclo costo por pdglna en un libro do 
texto es alrodedor de SO.0023: de ello resulta quo existen, para 
los estudiantes, Ilbros de 697 hojas con buen material, al preclo 
de $1.60 en cualquier parte del pals. 

En Costa Rica, solamente por publicaci6n en 1973 de un 
folleto auxillar del libro de lectura "SOY FELIZ" (Impresi6n en 
papel perl6dlco y poco texto), se gastaron $0.0018 por pdgina, 
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quedando excluldos los costos de desarrollo y experimentacl6n, 

que son altos, ms el costo por distribucl6n del material. 

Evaluacl6n e impllcaclones 

Una de las diferenclas entre el programs de ODECA-ROCAP 
para parses centroamerlcanos y el programa que desarrolla Brasil, 
radica en que el proyecto centroamericano elabora y distribuye 
gratuitamente los libros en todos los centros educativos, quedan
do la actuallzacl6n y reimpresl6n a cargo de los goblernos naclo
nales. En Brasil, la Fundacl6n (FENAME) redacta, revisa y distri
buye los libros por Intermedlo de agencias; pero el libro se vende 
a precio de costo a los estudlantes. 

De esta manera, en Brasil no se realizan erogaclones guber
namentales para doter a cada estudiante de dichos libros, porque 
el programa es autofinanclable; y el contrato con los autores 
vitine a garantizar [a actualizacl6n de los contenidos y su ade
cuaci6n al curriculum escolar. 

La censura quo algunos planificadores eduoatlvos le hacen 
al programa brasilefio estriba en qua de esa manera se desvian, 
al presupuesto del sector familiar, los gastos que normalmente 
cubre el goblerno para dotar a las escuelas de libros y otros 
materlales. 

Al programa ODECA-ROCAP se le ha censurado de parte 
de educadores centroamericanos, qua los Ilbros no estdn en con
cordancla o no se revisan para adecuarlos a los programas vigen
tea, Io que supone un desperdicio r6pido, por la falta de uso 
debido a la desactualizaci6n del texto o su inadecuaci6n a los 
programas de estudio. 

Lo anterior se corrobora con la opinl6n de uno de los tantos 
supervisores centroamericanos consultados (mediante un estudio 
de casos qua realiz6 el mismo programa), qulen dijo: "el obstdculo 
mayor que ha habido para poder aplicar el texto en toda su 
amplitud, es que no existe relaci6n entre el contenido de los 
libros y el contenido de los programas de estudio en vigencla". 
En Costa Rica no se han revisado los textos desde que se im
primieron por primera vez, y en el periodo 1967-73 se ha gastado 
cerca de S1.000.000 en impresi6n y reimpresi6n. Se ignora si en 
otros paises del convenio se hicleron revisiones a los libros. La 
revisi6n de los libros de este proyecto se hace por los mismos 
asesores del Ministerio de Educac16n y generalmente cuando se 
producen camblos en los programas. En Brasil la revlsl6n es 
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permanente porque existen Incentivos econ6mtcos para el autor 
que actualiza un libro, y date se reimprime. En Brasil el Ilbro 
pertenece a la Fundacl6n, pero el autor se reserva derechos por 
nuevas ediclones. 

Algunas implicaclones sobre los libros do texto 

1. En el programa centroamericano, los libros se Impri
mleron para todos los estudlantes, pero la frecuencla en el uso
camb16 mucho con respecto a la zona en que se halla ubicado el 
centro educativo (rural, seml-urbana o urbana). Segdn la evalua
cl6n realizada por el mlsmo programa, 3n las escuelas rurales se 
usa mds veces dlariamente el libro que en las otras zonas; enlas semi-urbanas, ocaslonalmente y en las urbanas, ocasional
mente o nunca. 

2. En cuanto a [a dlstirbucl6n de los libros dentro del 
mismo programa, los datos de una de las encuestas de la muestra
estratificada correspondlente al 25% de los educadores centro
americanos, selialan que: el 58 .2% dljo que el nimero de libros89era Insuficlente; el .9%, que no Ilegaron al Inicto del curso; at4 1 .8%, manifest6 que no habian sido reimpresos; el 59.5% dijo
que no Ilegaron con la secuencla adecuada y el 4 1.8 % lnform6 
sobre la carencta de las gufas y la orlentacl6n. Estos datos son
elocuentes para revelar, por ejemplo, los problemas atinentes al 
sistema de dlstribuci6n. 

En el programa brastlefio, esta sltuacl6n no puede presen
tarse porque el estudlante compra el libro diversos puestosen 
Instalados en todo el territorlo nacional. 

3. En Rio de Janeiro se inform6 que existe alguna resis
tencla, de los educadores que trabajan en la enseflanza media, a
la implantaci6n de textos oficlales. Esto sucede porque muchos
de ellos elaboran textos para casas editoras particulares y obtle
nen asf otra fuente de Ingresos.

4. Tambidn se inform6 qua existen presiones de casas
ed!toras para que no se produzcan textos escolares oficlales.
Parece ser que los grandes centros de distrtbucl6n de libros en 
las cludades, se quejan de que exlsten mermas en las ventas de 
otros libros, ya que los estudlantes prefleren el texto declarado 
oficlal por mds barato. 

5. En Guatemala tuvo muchas diflcultades la distrbuct6n
del libro, por la escasez de medlos de transporte oficlales. Mu
chos llbros Lnlcamente Ilegaban a las supervislones educativas 
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reglonales y no a la escuela. Anterlormente aparece un dato que 

revela que en Centroam6rica el 89.9% de los supervisores inform6 

que los libros no Ilegaron a prInciplos del afio escolar. 

Cooperacl6n regional en la construccl6n de aulas 
escolares pre.fabricadas 

IaEn relaci6n con la construcc16n de aulas, Onicamente 
trae la producci6n en masaestandarlzacl6n de los componentes, 

a costos mucho mds bajos que la produccl6n local; toda vez que 

lugares pequefios pueden formarse agrupaclones que reaan en 
licen las compras y obtengan asi materiales de construcc16n con 

grandes descuentos. 
no existen experlenclasEn Latinoamerica, prdcticamente 

de cooperac16n regional para la construccl6n de aulas escolares, 
los cuales un pals adqulere de otro, de aunque existen casos en 

mds avanzada, estructuras prefabricadas con la intentecnologfa 
sl6n de abaratar costos. 

En Costa RIca por ejemplo, se Importan actualmente, aulas 

pre-fabricadas procedentes de Mjico para la enseianza prlmarla 

y media. La escasez de recursos de capital obliga a utilizar el 
como fuente de financlamiento.credito por el sistema de bonos, 

no parece haberse logrado una reducci6n enDesafortunadamente, 
el costo, en raz6n de los Intereses al capital y los gastos de 

transporte. 
Por analogia, y para los efectos de la reducc16n en costos 

comode edificlos escolares, podria mencionarse el caso de Brasil 

una raz6n, por tratarse de un pals con gran extensl6n y estados 

federados, como una regl6n. 
En el Estado de Sdo Paulo, se producen aulas pre-fabrIcadas 

en dreas marginapara ser usadas en diferentes partes del pals: 


leao en zonas rurales. En el caso menclonado, las aulas insta
seladas en zonas marginales, cuando cumplen su cometido, 

desmontan para trasladarse a otros sltios o zonas donde las 

del clima Implden la construcc16n durante clertasdificultades 

6pocas del afo.
 

todo caso, de la produccl6n estandarlzada deSe trata, en 
todas las partes de una estructura que son las mismas pare los 

diversos lugares de asentamlento. Sin embargo, al utilizarse estas 

unidades, la gente de [a comunidad deberd preparar el terreno y 

cooperar en su Instalaci6n. 
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Efectos al costo edlficios 

Segdn Informes del Fondo Estadual de Construcclones Es
colares (FECE) del enEstado de Sdo Paulo Brasil, un aula pre
fabricada tlane un valor de un 50% menos que el de la cons
trulda por el sistema corriente. 

Los costos de reparac16n pueden resultar reducidos, toda 
vez que es factible comprar partes estandarizadas del aula pro
ducldas en masa medlante la pre-fabrlcacl6n, a un costo manor.
En este caso, las economfas de escala que se obtlenen en las 
f~brlcas por este sistema de produccl6n boneficlan a los consu
midores. 

Las aulas pre-fabrlcadas Importadas por un pals en desarrollo, pueden resultar ms caras en raz6n de los gastos de 
tansporte y porque se pagan Intereses al capital cuando se com
pran al crddito. Pero sl se contrata a la misma empresa para que
construya un disefio estandar en todas las partes, Indudablemente 
que se experlmentardn algunas economfas de escala que podrfan
pasarse a la Instltucl6n que financla a la escuela. 

Implicaciones 

1. Si muchos parses que construyen sus aulas con mate
rHales locales (bloque, ladrillo, etc.) se decidleran a Importar
aulas prefabricadas, estarian permitlendo la salida de divisas al 
Importar acero. Esta ha sldo una de las oplnlones expresadas 
por algunos arquitectos.

2. Otros han opinado qua muchas veces las aulas pre
fabricadas Importadas corresponden a dlsehos que estdn en 
desuso, y que la raz6n de comprarlas se debe a las facilidades
de crddito que se dan ante una escasez de recursos de capital
del pals necesitado. 

G. USO DE FACTORES DE MENOR COSTO 

Descripci6n 

Consiste en una raclonallzacl6n del gasto piblico, utilizando
factores o elementos de menor costo, en proyectos educativos de 
produccl6n de materhales en gran escala. 

Esta Implementaci6n estd referlda a dos casos: 
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1. La Produccl6n de libros de texto. 

2. La construccl6n de aulas escolares. 

1. Produccl6n do libros de texto 

El papel representa uno de los costos mds altos en Ia 
producc16n de libros. En algunos parses este costo se reduce sl 
se utiliza papel "perl6dlco" en forma de suplementos de perl6
dicos locales en vez de libros de texto. 

En Colombia, Venezuela y Guatemala, por ejemplo, los cur
sos adicionales sobre desarrollo de la comunldad, t6cnlcas en [a 
agricultura, son Impartidos parcialmente, utilizando peri6dlcos 
semanales que se dlstribuyen a los campesinos. En Per6 y otros 
parses, el material educativo se Imprime, a veces, en p~ginas que 
se agregan al diarlo de la cludad. 

Por otra parte, sl los costos de distribucl6n son altos, como 
sucede en muchas partes, puede ser preferible utilizar papel de 
ms alta calldad para que el libro dure mds tlempo. En Brasil, 
por ejemplo, la Fundacl6n Naclonal de Material Escolar (FENAME) 
produce libros de texto a un costo de SO.0023 [a pdgina, con un 
material que permite su uso por varlos afios. 

En un futuro cercano ser6 t6cnicamente posible utilizar 
papel semlplstico para [a elaboraci6n de libros, lo quo extenderfa 
su durac16n a 5 6 10 afios y asi se reducirian un poco los costos. 
Sin embargo, una desventaja que pueden presentar los libros quo 
duran muchos alios, es que resultan antlcuados u obsoletos antes 
de deteriorarse por el uso diario. En estos momentos en quo se 
producen rdpidos avances clentiflcos y tecnol6glcos, y en quo los 
parses de Latinoam6rica revisan constantemente sus planes y 
programas de estudlo, la producc16n de libros de texto con mate
rlales caros para prolongar su vida, puede estar cantraindicado. 

En todo caso, parece una medida aconsejable enviar la 
Informaci6n u orientacl6n educativa quo se desea, mediante perl6
dlcos proplos o perl6dlcos de la localidad, quo se editan dlarla
mente. 

Influencla del material sobre otros costos 

Serfs posible realizar algtdn tlpo de adlestramlento en ser
vlclo, utilizando factores de menor costo (peri6dlcos), lo quo pro
duclra un efecto favorable al reducir los gastos de adlestramlento 
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de personal. Por ejemplo, en PerO utilizan este medlo para con

tribuir al perfecclonamlento tdcnico de los supervtsores. 

Efectos al costo edificios 

En muchas escuelas se destina un local para guardar los 
libros. Esta implementacl6n harA posible un mejor uso del espa.
cio, pues los materlales no se depositarfan en la escuela. Debe 
recordarse que el clima y la humedad dalian los libros. Por to 
tanto, podrfan encontrarse otras economras, al hacer uso de peri6. 
dicos para enviar Informacl6n. 

Implicaciones 

1. PodrFan darse algunos problemas pedag6gicos si [a In
formaci6n qua se Inserta en peri6dicos no es oportuna o no tiene 
secuencla o relaci6n con cada momento del proceso educativo. 

2. Podrra tambidn conducir a que el estudlante, o el do
cente, Iimiten [a atenci6n a otras fuentes de consulta y se con
formen con la informacl6n reciblda. 

3. Podrfa argOirse, del empleo de peri6dicos comerclales, 
qua se estdn desviando hacia el presupuesto familiar los costos 
de Ilbros o adlestramlento, que usualmente cubre el goblerno. 

Ejemplo de un caso real 

Una empresa periodfstica tlene no s6lo su equipo de im
presi6n sino sus medlos de dtstribucl6n que le permiten Ilegar 
a todas las localidades de un pals. SI un Ministerlo de Educacl6n 
consigue publicar textos diddctlcos en perl6dlcos, mediante un 
convenio con la empresa, los costos se reducirfan notablemente 
cada semana y el per16dlco publicarfa un suplemento dlddctico 
contenlendo materiales de ensefianza. 

Reclentemente se public6 un texto para primer grado, en 
un pals latinoamericano* en una ed.16n de 100.000 ejemplares. 
El costo de Impresl6n fue de $10.814. 

En ese mismo pals, at peri6dico de mayor circulaci6n ttene 
un tiraje promedlo de 100.000 ejemplares dtarlos y cobra por cad& 
pdgina $140 d6lares. 

Las cifras corresponden a Ia realidad de un pais de Latinoamhica. 
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SI tomamos en cuenta que en un peri6dico tablolde caben 
,dos pdginas de iguales dimenslones que el texto de primer grado 
,mencionado, todo el folleto ocuparla 30 pfginas del perl6dico 
(60/2) y el preclo serfa de $4.200 (140 x 30). Esto slgnifica 
qua en el primer caso los 100.000 folletos cuestan S10.814 y en 
el 29, los mismos folletos cuestan $4.200. Es decir, hay una dis
mlnucl6n en el costo de $6.614 (10.814 - 4.200), Ioque representa 
un ahorro del 610%. 

Algo mis: debemos recordar que los $10.814 de la publi
cacl6n aludida, se refleren Onicamente a costos de Impresi6n; 
en camblo, el pago al peri6dico incluye tambl6n Ia distrlbucl6n, 
puesto qua los suplementos seran distribuidos Junto con el peri6
dico, o sea que el ahorro representa mucho rnds del 61%. 

2. Construcci6n de aulas escolares 

En Latinoamdrica, las Inversiones en la construccl6n de 
aulas escolares hai venido creclendo en los Oltimos afos. Ante 
esa situaci6n, ha surgido la necesidad de lograr un mayor uso 
del espacio, y, como consecuencla, se han aplicado dlversas 
Implementaclones de tipo administrativo para evitar el desper
dlclo. Por otra parte, quienes disefian los ediflcios han venido 
reallzando estudios sobre construccl6n modular, a fin de lograr 
el aprovechamiento 6ptimo del drea. 

Ahora blen, en algunos parses se ha reducido el espacio 
por alumno, a causa de la escasez de aulas. En Venezuela prdcti
camente se utlliza de 1 a 1.20 m por estudiante, en aula pura; 
en Colombia se dispone de 1.20 por estudiante; en Costa Rica 
varfa, porque on la ciudad aparecen casos de 0.80 por estudlante 
como tambidn de 2.50 m; sin embargo, el promedio es de 1.40. 
En el drea rural parece que no existe ese problema. En Per6, [a 
escuela tiene usos diversos a los de la actlvidad escolar y en 
Brasil existen centros educativos que trabajan hasta 16 horas 
con diferentes grupos. 

En todos los palses existen normas diferentes en cuanto 
al espaclo por alumno sl se compara con las establecidas por 
organismos Internacionales como CONESCAL (Construcclones 
Escolares para America Latina), qua ha sefialado algunas normas 
6ptimas. Las circunstanclas han obligado a los planificadores a 
tomar medidas para poder cumpllr con las demandas de matrfcula. 

Es importante la ubicacl6n de la escuela, porque si 6sta se 
halla muy alslada, serd menos probable que asistan los alumnos. 
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Los Indices de utlllzacl6n pueden mejorarse sl algunos edlflclos 
so comparten con la comunidad. Par ejemplo, las bibliotecas y 
los 2uditorlos pueden ser utilizados por ambos. Las escuelas tam
bldn pueden ser utilizadas para otros prop6sltos, durante las vaca
clones (adlestramlento de maestros pnr ejemplo) y durante las 
tardes o las noches (educacl6n de adultos). Actualmente en casl 
todos los parses las escuelas son utilizadas para actividades dl
versas a las puramente docentes. En Pert1 la escuela es el 
centra de todas las actividades que se desarrollan en la comunl
dad: adlestramiento de agricultores en t6cnicas agrfcolas, alfa
betizacl6n, trabajo social, etc. En las dreas rurales de los pafses 
latinoamericanos las escuelas son utilizadas para varlas activida
des extra-escolares. 

En aigunos paises desarrollados, desde hace varies aos 
se establecieron Irmites al costo del espaclo por alumno en las 
escuelas nuevas. Ain mis, se sefialaron especificaclones de tra
bajo considerando la Intensidad minima de las luces, Iocual les 
permitia cumpllr esas especificaclones de varlas maneras, sin 

esrestringir la escuela, per ejemplo, a tantos pies cuadrados de 
paclo par ventanas. 

La productividad en la industria de la construccl6n parcial
mente se determina par las oportunidades de unlformidad en las 
partes y la producci6n en masa. Los insumos para la construcci6n 
de escuelas consisten mayormente en terreno, mano de obra no 
especlalizada, mana de obra especializada, equipo mecdnlco y 
material. 

A continuacl6n seialamos con algunos detalles las posi
bilidades de substituir Insumos de bajo costo par otros de alto 
costo, y las posibilidades de aumentar la productividad en la 
Industria de la construcci6n, (sin desconocer los problemas pro
pies de las diferentes condiclones climdtlcas) con Ia uniformidad 
de las partes. 

No puede hacerse casi nada en cuanto a la reduccl6n en el 
preclo del terreno donde se construirA una escuela ni sobre el 
tipo de Inter6s; esto Oltimo corrientemente determinado exter
namente y no en consulta con aquellc-, que trabajan en la educa
cl6n. Aquf no nos referiremos a nlngu io de los dos aspectos. 

Ahora blen, existen muchas maneras de substituir con ma
terial barato, producido localmente, los productos costosos ya 
fabricados. Sin embargo, el usa de materlales de bajo preclo 
puede resultar en una falsa economfa si se presentan despu6s 
altos costos en mantenimlento y reparacl6n. Una de las razones 
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para utilizer en estas escuelas los pisos de cemento y techos de 
Idminas corrugadas de hlerro, es quo do esta manera se requlere 
menos mantenimlento. 

Los materlales locales se utilizan tambl6n de otras ma
neras. En Costa Rica, antiguos fuertes militares han sido con
vertidos en coleglos de secundarla o en museos. 

La mano de obra voluntarla o no callficada puede a menudo 
utilizarse como un substituto parcial de la mano de obra espe
clalizada y contratada. In muchos parses de Latinoamdrlca per
sonas de la comunidad donan el terreno, Io preparan y aportan 
materlales locales antes de contratar al personal especlalizado 
para Ia construccl6n. Esto es muy frecuente en Centroamdrlca, 
tanto en el drea rural como en lugares seml-urbanos. 

Por el afio 1958 se Inlcl6 en Guatemala el plan tri-partito 
pare la construcci6n de edificlos escolares que conslstl6 en com
binar esfuerzos de los goblernos central y locales, la comunldad 
y una ayuda exterior. Generalmente los mlembros de la comu
nidad boneficlada aportaban el terreno, algunos materlales, trans
porte y trabajo voluntarlo; el goblerno central y las munlcipalida
des pagaban los salarios del personal especlallzado, los pianos
de construcci6n y la supervisl6n, en tanto que la ayuda externa 
era para la compra de algunos materlales como l6mlnas de herro, 
pisos, etc. 

Tambl6n en ese pals se produce hasta hoy el mobillarlo 
escolar, con ayudas dlversas y medlante una campafia denomlnada
"operac16n pupitre" que consiste en la construcci6n del mobl-
Ilarlo necesario para las escuelas, en los talleres naclonales. En 
este caso las comunidades proporcionan la madera, y a veces 
se utlllza el personal militar para distribulrlo mediante veh[culos 
de esa Instituci6n. Adem~s, algunas escuelas reciben, para el 
mantenimlento, la ayuda voluntaria de personal militar (soldados), 
y el goblerno central o regional aporta los materiales por utilizar. 

El uso de aulas pre-fabricadas es una buena idaa donde 
las dlficultades ocasionadas por el clima implden una construc
cl6n corriente. Sin embargo, las unldades pre-fabricadas son en 
general muy costosas para los parses en desarrollo. Los costos 
fnds altos de material y transporte pueden talvez compararse con 
los altos costos de mano de obra especlalizada que se requerlrfa 
en una construccl6n corrlente. Si se utilizan unldades prefabri
cadas, Ia comunidad deberra preparar el terreno completamente. 

SI se contrata con una misma empresa la construccl6n de 
un disefio uniforme en todas las partes, 6ste indudablemente 
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experimentard grandes economias de escala que podrian pasarse 

a la Instltucl6n que financla la escuela. 
la pro-En Latinoam6rica, existen dos experlenclas sobre 

ducci6n de aulas prefabricadas: una con M6jlco, pals que exporta 
soa Costa Rica aulas pre-fabricadas, y experlencla de Ia cual no 

tienen mayores Informes aunque parece que dichas aulas estdn 
caso con Brasil, donde soen desuso en aquel pals; el otro es 

producen y utilizan no solamente en aquellos lugares donde el 
en 6reas marginales,clima Impide la construccl6n corrIente, sino 


aulas que pueden desmontarse cuando han cumplido su cometido.
 
empresa inglesa para que seExiste tambl6n el proyecto de una 

Instalen aulas prefabricadas que cubran la demanda en caso de 

una expansl6n do la educacl6n iniclal, pre-escolar o kinder. 

Seg6n Informes del Fondo Estatal de Construcclones Es
en Brasil, el costo de uncolares (FECE) del Estado de S5o Paulo 

un inferior al de la construldaaula prefabricada es hasta de 50% 

corrientemente.
 

En Argentina, las partes de aulas prefabricadas en el pals, 
clima Implde la construccl6nse utilizan en reglones donde el 


corriente.
 

Efectos al costo: edificios y mantenimlento 

1. La ayuda voluntaria de las comunidades en la cons

truccl6n 	de edificlos, mobiliarlo, transporte, o la de militares en 
los costosel mantenimlento y transporte, reduce sensiblemente 

de construcci6n, pero no debe olvida'se que dichas ayudas 
el 

posl
costo de oportunidad, o sea que en casoblemente tienen un 

de los miembros de la comunidad, se ven precisados a posponer 

para poder dedicar tiempo al trabajo voluntarlo,algunas labores 
y en el caso de los militares se desvian hacla otro Ministerio del 

Goblerno algunos gastos del Ministerio de Educacl6n. SI el costo 

de oportunidad es bajo en el primero de los casos si puede con
porque de Io contrario resulta sersIderarse una buena ayuda, 

desvlaci6n del costo, que corrientemente cubre el gobiernouna 

central.
 

2. En el caso de aulas prefabricadas, el dato aportado 	por 

el Fondo Estatal de Construcciones Escolares de Slo Paulo (Brasil) 
prefabricacl6n de aulas, pues se

evidencla las ventajas de la 

reducen los costos.
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Desventajas 

1. Las desventajas de utilizar mano de obra no espe
clalizada (voluntarios) consiste en qua muchas veces los tra
bajos no responden a las exigenclas de Ia construccidn, o en qua
los materlales aportados son de baja calidad, lo cual supone un 
mantenlmlento mds constante. 

2. En Ia prefabricacl6n existe otra desventaja: hay zonas 
donde la Imposibilidad de carreteras implde al goblerno Instalar 
un aula prefabricada y entonces debe contratarse una com
paflia que tenga el equipo necesarlo para que lo haga; lo qua
resulta un poco rds caro. En Argentina se dan casos en que una 
compafla se ve requerida a instalar un aula de este tipo porque
al goblerno o a la comunidad le es imposible hacerlo. En estos 
casos quizA sea preferible una construccl6n con materiales co
rrentes, aunque lamentablemente el clima puede no slempre 
permltlr esto. 

Evaluacl6n e Implicaclones 

1. Para la construccl6n de aulas prefabricadas es reco
mendable una polftica de cooperacl6n regional. Esto indudable
mente reportard ventajas a los parses partlcipantes. Ahora blen, 
cuando se importan aulas, pudiera suceder que dstas no se adap
ten a las exigenclas de la educaci6n, o que haya que pagar Inter6s 
al capital, si se compran al crddito, mds los gustos de transporte;
Io que representa costos ms altos. 

2. Una objeci6n que los arquitectos hacen a Ia Importa
cl6n de aulas pre-fabricadas es la de que ello representa una 
Importaci6n de acero y ocasiona la salida de dlvisas. 

H. RADIO Y TELEVISIN 

Explicaclones generales 

El uso de Ia radio y Ia televisl6n, para la ensefianza, ha ido 
en aumento en varlos palses. 

Generalmente el uso de la radio ha sido anterior al uso 
de la televisl6n. Alrededor de 1920, Ia radio educativa se us6 
ampliamente en los Estados Unidos; pero con la aparlcl6n de la 
TV, su uso ha disminuldo en ese pals. En Latinoam6rlca pueden 



encontrarse varlas experlenclas de escuelas radlof6nlcas o radio
escuelas en Colombia, M6Jlco, El Salvador, etc. 

Desde medlados del decenio 1951-1960, los palses latino
amerlcanos comenzaron a organizar programas de educacl6n tele
visada, con diversos alcances y caracterfstlcas. Colombia Intro
dujo algunas formas de educacl6n televisada en 1955; Venezuela, 
en 1958; Chile, en 1959; Brasil, en 1960; PerO, en 1962; Uruguay, 
en 1964; Argentina, en 1966; M6jico, en 1967; El Salvador an 1969. 

El uso de estos medlos ha sido Impulsado en vista de la 
necesidad de ampliar las oportunidades de estudlo que ofrezcan 
enseiianzas de alta calidad a bajo costo. 

Las zonas de escasa densidad de poblacl6n y/o distantes 
de los centros urbanos, son casi siempre las mds atrasadas y las 
que necesitan mayores esfuerzos en educac6n; pero estas zonas 
demandan tantos recursos materlales y humanos que el mdtodo 
tradichonal de ensefianza directa de un maestro para un solo grado, 
no puede ser unIversalizado dentro de las actuales circunstancias 
y limitaciones. 

En varhos parses de Latinoamdrica, la radio y la televisi6n 
educativas tienen diferentes usos. 

En Colombia, por ejemplo, existe el bachillerato radlof6
nlco a trav6s del programa de Capacltacl6n Popular de [a Secre
tarfa de la Presidencla de la RepdTblica; la televlsl6n estd esta
blecida como un complemento al maestro en teleescuelas de en
seflanza primaria y para cada curso se Incluyen 15 minutos dia
riamente. Una institucl6n particular (SUTATENSA) realiza un pro
grama por radio para la escuela primaria y los estudiantes con
valldan esos estudlos ante el sistema regular. 

En Venezuela se usa la televisi6n para realizar programas 
sobre cursos de recuperac16n de estudiantes y dichos programas 
corresponden a aquellas materias de mayor reprobacl6n, a fin de 
que los alumnos no pierdan el afio de estudios. 

En PerO se utilizan la radio y la televisl6n, esta (iltima para 
la ensefianza primaria, y en algunos cursos, para los estudlantes 
de ensefianza media que por extra-edad se encuentran en el 
sistema laboral dentro de la estructura educativa peruana. Ahora 
blen, en este caso, dichos medios son complementarlos a la 
acci6n del maestro. Sin embargo, parece que hay un convenlo 
con una insthtuch6n francesa para mejorar la televisi6n, a fin de 
Ilevar a cabo programas que substituyan al maestro en lugares 
donde sea necesarlo. 
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En Argentina, la televlsl6n educativa es utilizada para pro
gramas de divulgaci6n cultural y clent'fica a todo el pals, pero 
,ctualmente se est6n haclendo estudios tendlentes a lograr otros 

usos de est innovp.cl6n tecnol6gica. 
En Brsil existen diversos usos tanto de la televisi6n coma 

de la radio. Unas veces se emplea en programas para estudlantes 
regulares, y otras, pare personas en extra-edad, que reciben los 
cursos en telepuestos o radlo-puestos Instalados en escuelas, 
fdbricas, empresas, prefecturas munlcipa'"s, etc. Ahore blen, 
existe en el estado de Marafi6n un programa televisado que proc
ticamente substltuye al maestro. 

En este Estado sucede que [a escasez de maestros y las 
distanclas han obligado a establecer, para clertas series (grados) 
del primer grado (enseflanza media), programas televisados en 
donde el profesor no permanece en el ,entro educativo. Este 
programa no fue observado ni se obtuvieron documentos de 61, 
solamente se obtuvo informaci6n. Parece que por tener pocos 
aflos de estar funclonando (2 6 3) no ha sido a~in evaluado. 

Es conveniente recalcar que en muchos poises no existen 
plantas televisoras educativas, sino que en ellos solamente se 
elaboran los programas y se transmlten en estaclones particulares 
conforme a convenios. En camblo, hay paises donde ademds de 
haber Instalaclones del goblerno, se elaboran los programas. En 
Rio de Janeiro, por ejemplo, no hay una planta transmlsora del 
Estado; 6nicamente se elaboran los programas. En Colombia 
ademds de elaborarse los programas si hay instalaclones. 

Los costos de radio y televisi6n educativas, pueden ser 
clasificados de la forma sigulente: 

a) Costos de produrci6n (programaci6n, admlnlstrac16n, 
direcci6n, etc.). 

b) Costos de distrlbucl6n (transmisi6n). 
c) Costos de recepci6n (compra de receptores, manteni

miento, etc.). 

Para cada una de estas categorias, hay costos fijos (o de 
capital) y variables (o de operac16n). 

Costos fijos de produccl6n son aquellos que, hasta clerto 
punto, permanecen relativamente constantes, Independlentemente 
del ndmero de estudlantes atendidos o del namero de horas de 
programaci6n. Por ejemplo, sl se considera que el mdxlmo de 
transmisi6n de una estaci6n televisora es de 24 horas diarlas, una 
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demanda de mds de 24 horas requerlrd un segundo canal, y los 
costos fiJos aumentardn. Los costos variables do produccl6n va
rran con el ntlmero de horas de programacl6n. Sin embargo, sobre 
la base de estudlante/hora, estos costos varfan proporcionalmente 
al nmero de estudlantes que ven o escuchan la transmlsl6n. 

Los costos fijos de transmlsl6n se deben a las torres, al 
equlpo y a los edificlos eepeciales para la televisora. Los costos 
do operrci6n varfan con el nimero de horas de transmlsl6n. 

Los costos filos de recepci6n son gastos que se deben a 
la compra de receptores, a la provlsi6n del serviclo eldctrlco, al 
adlestramlento de personal para operar el equlpo y a la adapta
cl6n de aulas para nuevo uso. 

Los costos variables de recepci6n se deben al pago del 
fluldo eldctrico, a fa compra de baterfas y a los gastos por re
paraciones. 

El costo de ecepcl6n referente a estudlante/hora, dismi
nuye a medida que aumenta el n6mero de horas de transmlsl6n. 
El costo de produccl6n y transmisl6n dismlnuye cuando aumenta 
el nimero de estudiantes que participan. 

Componentes del costo afectados por la radio o la televisi6n 
Maestros 

Medlante el uso de radio y televisl6n, es posible aumentar 
el tamafio de los grupos y, por Io tanto, aumentar la raz6n 
alumnos/maestro. Sin embargo, debe tenerse presente que la 
radio y la televisl6n pueden ser usadas para grupos grandes, toda 
vez que se cuente con aulas de gran capacidad. De otra manera, 
el aumento del tamafio de las aulas (aumento de raz6n alum
nos/maestro) Impulsado por la radio o la televisi6n, depende de 
ia costosa construcci6n de grandes aulas. 

Materiales y Suministros 

Debido a que los palses en vias de desarrollo frecuente
mente sufren escasez de libros de texto, no parece haber gran 
posibilidad de introducir medlos electr6nicos en la enselianza, 
pues el uso de estos medlos exigird una inversl6n, arin mayor, en 
toxtos complementarios y Iibretas o cuadernos de trabajo. La 
radio y la televisl6n permiten ahorros indirectos en libros de texto, 
puesto que es de esperar que esos medlos reduzcnn los Indices 
de pdrdidas escolares, y con menos pdrdida habrd menos con
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centraci6n de alumnos en los primeros grados, o sea, s reque
rlrd menor nimero de llbros de texto. 

Puede ser posible, haste clerto punto, sustituir libros y 
materlales par Ia radio o Ia televisi6n. En este caso habrfa una 
revisl6n de Ia cantidad necesarla de materlales y suministros, y 
se reducirlan los gastos par concepto de libros. Sin embargo, 
gran parte de Ia investigaci6n enfatiza quo el usa 6ptimo de esos 
medios requiere un gasto elevado en libros de texto y cuadernos 
de trabajo. 

Ventajas 

La radio y Ia televisl6n hacen posible un desarrollo rdpldo 
y de alta calidad del sector educativo, en paises donde hay esca
sez extrema de maestros bien adlestrados. Ademds, Ia radio y 
Ia televisi6n hacen posible que se provea, a estudiantes de zonas 
rurales, de Iguales oportunidades educativas. Generalmente, las 
escuelas rurales no logran atraer a maestros blen adiestrados y 
por Iotanto no pueden ofrecer cursos especial!zados. 

Los gastos en salarios de personal docente pueden ser 
reducidos sl se aumenta Ia raz6n alumnos/maestro en aulas 
con televisi6n. 

La radio y Ia televis16n permlten Ia especlalizaci6n del 
trabajo. La principal funci6n de un monitor puede ser la del man
tenimiento de Ia disciplina, mlentras el instructor -par radio o 
por televisl6n- tiene Ia responsabilidad de Ia ensefianza. 

Una de las mayores ventajas de Ia radio y Ia telov;ji6a es 
Ia de que los costos fijos pueden ser distribuidos sobre una 
varlada gama de usos. Por ejemplo, Ia radio para lecciones de 
primaria, puede servir en [a educaci6n de adultos, en el adlestra
miento de maestros en serviclo, en los cursos de perfecclona
miento docente, en las charlas sobre t~cnicas agricolas, etc. 

Desventajas 

Qulzd Ia principal desventaja que pueda traer Ia Introduc
cl6n de [a radio o Ia televisl6n, es Ia de que en paises en vWas 
de desarrollo no existe Ia Infraestructura adecuada quo sirva de 
apoyo a Ia tecnologia que demandan estos medios de comunica
cl6n. Por Iotanto, es probable que el pals tenga que hacer ele
vadas invorsiones pare con.enzar los programas. 
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Con el sistema ya en operacidn, pueden surgir problemas
de admlnlstracl6n y funclonamlento: [a electrlcldad no fluye unl
formemente, o hay frecuentes interrupclones, u obstrucclones en 
la recepcl6n, las gulas de trabajo Ilegan tardfamente, no hay
buenos mecanismos de mantenimlento, etc. Requlere ademds,
de una buena coordlnaci6n de programas y maestros y no debe
olvidarse que nuevas formas de transmisl6n del conocimlento, 
exlgen nuevas formas de curriculum. 

Evaluaci6n/implicaciones 

Obvlamente, la radio y la televisl6n contribuyen poco a
la minimlzacl6n de costos unltarlos en educaci6n, si ellos son 
utilizados solamente pare complementar al maestro y no para
sustituirlo. En algunos estudlos se ha hecho notar que en El
Salvador el maestro regular mira la transmlsl6n televisada junto 
con los alumnos. Sin embargo, aun esta supuesta mala prdctica
reduce los indices de p~rdidas escolares, especialmente las p6r
didas debidas a la repeticl6n o a la reprobaci6n que genera
desercl6n. 

En cuanto al aprovechamiento estudiantil, parece que no 
hay diferencias de significaci6n entre el uso de la televisl6n 
-con o sin maestro adiestrado, presente en el aula- y los 
mtodos tradicionales de ensefianza a cargo de un maestro blen 
adlestrado. 

Exlste alguna evidencla de que los alumnos con aptitudes
Inferlores a lo normal, obtienen mejores rendimlentos con la 
television. 

Tambl6n se ha demostrado, en aigunos estudios, quo no
hay diferencias de significaciOn entre el uso de la radio, la tele
vision o el maestro bien adlestrado. Algunos autores sostienen 
que no es el medio, sino el tlempo que el estudiante estd expuesto
al medlo, lo que determina el aprendizaje. 

En palses en vias de desarrollo existe, por Io general, gran 
escasez de maestros bien adiestrados. En ese caso, la televisi6n 
o la radio pueden servir para mejorar la calidad de la ensefianza 
recibida por los estudiantes. Por Io tanto, resulta un menor fndice 
de pOrdidas escolares y un aprendizaje mds rdpido.

Los mayores aumentos en la calidad se observan en dreas 
rurales, las cuales a menudo tienen dificultad en atraer maestros 
de alto eficiencia. Par otro lado, si se ofrece a los estudiantes 
de 6reas rurales la oportunldad de ensefianza de Igual calidad a 
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la recibida por estudiantes del drea urbana, las familias rurales 

pueden ser estimuladas a permanecer en las dreas rurales en 

lugar de emigrar a las cludades. Los nuevos medlos (radio y tele

vlsl6n) no pueden reemplazar completamente al maestro. Por lo 

menos, se requlere un monitor semiadlestrado para mantener In 

disciplina y controlar el radiorreceptor. 
El uso eficiente de Ia radio y la televisi6n exige. 

a) Una infraestructura bien desarrollada para producci6n 
y transmisi6n de electricidad. 

b) Un cuerpo de tdcnicos altamente calificados y perso
nal para Ia reparacl6n. 

c) Edificlos escolares fdcilmente adaptables al uso de 
esos medios. 

Las necesidades de recursos son considerablemente mds 

altas para la televisi6n que para Ia radio. Los radios, mds fWciles 

de reparar; pueden funcionar con baterlas y requieren pocas mo

dificaciones de edificios. La televisi6n necesita un flujo eldctrico 

uniforme; solo este factor puede determinar sl Ia televisi6n es 

factible en un pals dado. 
En El Salvador, Ia educacl6n televisada ha sido posible 

porque el pals tiene una fuente nacional que piovee, inlnterrum-
Otros paisespidamente de energia el6ctrica a todo el pals. 

pueden tener el problema de interrupciones frecuentes y, en este 
de recibir Ia transmlsl6n acaso, el maestro nunca estd seguro 

tiempo. Y lo que es mds grave, en algunos pa[ses las escuelas 

rurales ni siqu~era tienen serviclo de electricidad. 
La factibilidad de Ia educacl6n televisada estd determInada 

tambldn por el estado de Ia red de comunicaciones, y especial

mente por el porcentaje de Ia poblaci6n que posee receptores y 

puede recibir las sefiales televisadas. 
por ejemplo, tiene el 80% de su territorloColombia, 

cublerto por las sefiales de televisi6n; en este caso los costos 

adiclonales de transmittr programas educativos son relativamente 
altos.pequei'os. Sin embargo, los costos de recepcl6n aeln son 

Cuando la red de comunlcaci6n no estd blen desarrollada, 

una Inversl6n considerable se requiere antes de que la televisi6n 
sea factible. 

Es (tll evaluar tambi6n los costos de [a ensefianza radlada 

o televisada, en t6rminos de un punto critico en el cual los costos 

unitarlos, cuando se usan esos medlos, son Iguales a los costos 
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unitarlos bajo mdtodos tradiclonales, yaadletrados sea con maestros blena de la misma unidad de los que al momento existenen un pals dado. Obvlamente, este punto crftico varlard y depen.derA de muchos factores: 

a) calldad y costo del maestro usado en asoclaci6n a Iaradio a la televlsl6n;b) nivel al cual se reflere el costo par estudlante (estudlante matriculado a estudlante aprobado). 
Los costos estarin en su punto m~s bajo cuando monitoresde bajo costo se emplean con los medlos, y el resultadoestudlante graduado (par ejemplo, egresado 

es un 
de primaria).En El 	 Salvador el punto

sada 	
6ptimo para la educaci6n televise ha 	estimado en un volumen de 1.000 secclones de clase,que ven un programa dado.Ex;ste poca investigacl6n sabre 	 las ventajas del apreadl.zaje par media de radio, en comparaci6n a la enseflanza televisada.Es razonable esperar que la televisi6n sea m~s eflcaz que la radio,especlalmente para materias que requleren demostracl6nSin embargo, aun el 	 visual.uso de la radio servird para mejorar la calldadde la 	educacl6n en muchos pafses, y como los costos par estudiante/hora son tan bajos (un centavo de d6lar en algunos pafses)la radio ofrece excelentes oportunidades para reducir costos unitarios 	en educaci6n.

Obviamente, hay pocas posibilldades de reducir costos unltarlos 	en educaci6n si la radio a Ia TV soncomo complementos 	 usados dinlcamentede los actuales recursos y no 	 como sustitutas. 
Muchos pafses probablementeeflcaz 	usar una encontrardn que es mdscomblnacl6n de radio, 	televlsl6n y otros instrumentos de la tecnologfa educatlva moderna.
pueden ser Impartidas Algunas materlas
par radio y otrasque la 	 par televlsl6n. Puestoradio 	 es mucho mzs barata que la TV, los parses en
Was de desarrollo deben procurar el establecimiento de
de radio educativa 	 una redantes 	de invertir considerablementecaci6n televisada. 	 en edu-El uso de

rienclas vallosas 
la radio les permitird ganar expeen la adminlstracl6n de enseflanza a largadistancia. 

Es convenlente referlrse brevemente,Manual, 	 en esta partea algunas experlenclas 	 delde enseflanza par media de radioy televisi6n. 
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Aun cuando en Latinoam6rica se hallan muchas experlen

clas al respecto, se han escogldo tres, correspondlentes a MEJICO: 

1. Las radloescuelas Tarahumaras. 

2. La radio primarla de San Luls Potosi. 

3. La telesecundarla. 

1. Las radloescuelas Tarahumaras 

La Sierra Tarahumara (Chihuahua) es una remota regl6n del 

M6jlco rural, que se caracteriza por una gran dlspersi6n de sus 

habitantes (125.000 habitantes en 40.000 kll6metros cuadrados) y 
A pesar de lasun alto porcentaje (40%) de poblaci6n indigena. 


adversas condiciones para la agricultur- s precisamente la acti

vidad agricola la principal ocupacir. . , los habitantes.
 
En este medio surgi6, en 1955, la idea de ofrecer educa

cl6n formal a la poblacl6n en edad escolar, por medio de la radio. 

En 1957, la Radio Escuela de Tarahumara obtuvo autoriza

cl6n para ofrecer los dos primeros grados de la primaria. 
estr.16n transmisora. LasLa radloescuela cuenta con una 

la delradlo-aulas estdn sintonizadas Onicamente a frecuencia 
imparten todas las lecciones paratransmisor. Dos maestros 

1.081 estudiantes (en 1971) distribuidos en 46 escuelas. Cada 

escuela tiene dos "maestros auxiliares" cuya formac16n no va 

mds alld del nivel primario. Estos auxiliares organizan los grupos 

y supervisan el trabajo de los estudiantes. Los auxiliares reciben 
un adiestramiento especial. 

Por lo general, los estudiantes de todos los grados estdn 

en una mlsma aula. Cada materia es Impartida durante 60 mi

nutos, de los cuales 15 mlnutos estdn dedicados a cada grado. 
su parte de 15 minutos, los otrosMlentras un grado escucha 

grados hacen ejercicios individuales. 
Algunas escuelas tienen vivienda y comedor de lunes a 

viernes, con lo cual se evita el ausentismo causado por las grandes 

dlstanclas que los alumnos dispersos tienen que recorrer de su 

casa a la escuela. 
constituyen unLas radioescuelas de la Sierra Tarahumara 

esfuerzo por ofrecer oportunidades educativas en una compleja 

zona rural. Obvlamente, un esquema como 6ste afrontard muchos 

problemas soclales, financleros, adminlstrativos, pedag6glcos, etc. 
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Dos problemas que se reportan son el alto Indlce de deser
ci6n entre grados, y los pocos alumnos que contIn~an sus estudlos 
mds alld del 49 grado, quo es Io que ofrece la radloescuela. Esto 
Ileva a decir a un economista que los costos de esta educacl6n 
son muy altos. Sin embargo, es una experiencla que blen puede 
examlnarse como alternativa para decldirse a ofrecer educacl6n 
a bajo costo, especialmente en reglones alsladas. 

2. La radio primaria de San Luis Potosi 

Este experimento ha sido puesto en marcha como un medlo 
para completar la enseiianza primarla en el drea rural. 

La radloprimaria comenz6 en 1969 como un plan piloto y 
sus primeras clases fueron transmitidas en el afio escolar de 1970. 

Una escuela que funciona bajo el esquema de radloprima
rla ofrece los 6 grados de primaria con solamente 4 maestros. 
Tres maestros se encargan de los tres primeros grados (1 maestro 
por grado) en la forma tradicional y sin uso de la radio; un maestro 
atlende los grados 49, 59 y 69 en un aula y utiliza lecciones radiales. 

En este caso, el refuerzo en la labor del maestro por medio 
de la radio permite ampliar el servicio educativo. N6tese que la 
radio complementa y no sustituye al maestro. En tdrminos finan
cleros, los ahorros se refieren al bajo costo de la radio primarla, 
comparado con el salario anual de 2 maestros, que representan 
el ahorro con el esquema que aqui se comenta. 

Los temas que se escogen para impartir por radio son 
clasiflcados en comunes y especfficos. Los comunes son aque-
Ilos comprensibles para los tres grados. Los especificos van 
dirigldos a un grado en particular. Cuando un grado escucha un 
tema especifico, los otros dos grados ocupan el tlempo en hacer 
ejercicios. 

Con el uso de la radio se estd Intentando aumentar la 
eflclencla del maestro, pues con solamente 4 maestros puede 
ofrecerse toda la primarla. 

En un estudio comparativo sobre costos, realizado en 1972, 
se determln6 que para una matrfcula de 2.800 alumnos, el costo 
por estudlante en Radio PrImarla fue de $52.60; y sl los mismos 
alumnos hubleran recibldo lecclones por el mtodo tradicional, 
el costo habrfa sido de $118.00. 

El cuadro sigulente muestra los componentes comparados: 
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CUADRO N' 5
 

COMPARACION DEL COSTO POR ESTUDIANTE EN
 
CADA COMPONENTE SEGON MITODOS
 

DE ENSEMANZA
 

(EN DOLARES)
 

RADIO PRIMARIA DE MEJICO 1972
 

COMPONENTE ENSERANZA DIRECTA "INDIO PRIMARIA 

Maestros (salarlos) 96 32 

Mobllarlo 22 7 

Produccl6n de radio - 12,16 

Dlstribucl6n de radio _ 1,36 

Recepcl6n do radio --- 0,08 

TOTAL 118 52,60 

3. La telosecundarl 

Este programs ofrece educacl6n secundarla (79, 89, 99 gra
dos) a estudlantes qua normalmente no podrian continuar sus 
estudlos despu6s de concluir la primaria. 

La telesecundarla comenz6 en 1966, como una escuela 
experimental para 83 alumnos de 79 grado, dividldos en 4 grupos. 
Tres grupos reclblan clases por TV y eran asistidos por maestros 
regulares, y un grupo reclbfa clases tinicamente do la TV. Se 
.consider6 qua el experimento fue un 6xlto y en 1967 se habilita
ron, en 8 Estados, mds de 300 teleaulas para atender alrededor 
de 6.500 estudlantes de 79 grado. 

Normalmente, los estudiantes reciben cada semana 33 lec
clones televisadas. Las teleclases duran 20 minutos. Asi, en 
una hora cada grado tiene su teleclase. 

Un estudio hecho en 1972 revel6 qua el costo por estudlante 
en ia telesecundaria era do $151. Si los estudlantes hubieran recl
bido clases en la forma tradicional (enseflanza directa) el costo 
habrfa sido de $200 por alumno. 
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CUADRO N' 6 

COSTOS ANUALES PORCOMPARACION DE 


ESTUDIANTE (EN DOLARES) SEGON M.TODO
 

DE ENSENANZA Y COMPONENTES DEL COSTO
 

TELESECUNDARIA DE MEJICO
 

1972
 

ENSEMANZA DIRECTA TELESECUNDARIACOMPONENTE 


50 6
Adminlstracl6n 


Salarlo de maestros 94 88
 

28 11
Mobillario 

28 20Materlales 

- 19Produccl6n de TV 


2
Distrlbucl6n TV 

- 5Recepcl6n TV 

200 151TOTAL 

I. ENSERANZA PROGRAMADA (E.P.) 

Descripci6n 

La ensefianza programada tiene sus fundamentos te6ricos 

el trabajo de B. F. Skinner. Consiste, esencialmente, en un an 
proceso de aprendizaje con base en pequelios pasos que exigen 

estu
al alumno responder activamente; ademds proporciona eal 

diante Informacl6n Inmedlata sobre Iaadecuacl6n de Is respuesta. 
son las alenseflanza programadaLas caracterfsticas de [a 

gulentes: 



-El estudlante es un particlpante activo en el proceso. 
-El ritmo de progreso del aprendizaje es adaptado a las 

necesidades del estudiante. 
-El estudlante recibe informaci6n sobre lo correcto de su 

respuesta en forma Inmediata y continua. 

Costos disminuidos 

Segn algunos pedagogos, la enseflanza programada per
enmite un aprendizaje mejor y mds rdpido. Algunos estudlos 

reducePalses desarrollados han demostrado que este Instrumento 
maestro a mdsJa p6rdida escolar y permite que el atienda 

estudlantes.
 

Ventajas 

Qulzd la principal ventaja de Ia E.P. consiste en que permite 
'al estudlante trabajar de acuerdo con sus proplas necesidades 

de tlempo y capacidad. Puesto que los materiales de ensefianza 
.estdn altamente estructurados y organlzados, Ia ensefianza pro

gramada permite el uso de voluntarlos en aigunas actividades 
;auxiliares. 

Como los 	alumnos trabajan Individualmente, existe la po

se menos texto por 	graao.slbilidad de que necesiten libros de 

Desvekitajas 

Como el estudlante progresa por su proplo ritmo, el maestro 
en algunas funclones de coordlnaci6n.puede tenor dificultades 

En paises donde los libros son editados con dificultad, la 

produccicn de materiales programados presentard, por supuesto, 

(costosaltos. 
Ademas, la aceptaci6n de materlales programados puede 

ser dificil en paises como los latinoamericanos, en donde la figura 

del maestro ha sido, tradicionalmente, percibida como la de un 

mentor que dirige todo el proceso del aprendizaje. 

Evaluaci6n/implicaciones 

En paises en vas de desarrollo, existe poca experiencla 

sobre la ensefianza programada. 
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En camblo, los parses desarrollados han realizado consi
derable investigaci6n sobre la eficlencla y eficacla de este Ins
trumento. Por ejemplo, el "Educational Research Service" en
contr6 que el uso de E.P. permitI6 en Michigan, Estados Unidos,' 
que desertores reincorporados a la escuela mejoraran su rendl
mlento y redujeran la repitencla a cero. La repitencla en un grupo" 

de control fue de 50%. 
Existe evidencla de que I E.P. es rds eflcaz para personas 

con lerda capacldad de aprendizaje. Por otra parte, investigacio
nes en Estados Unldos selialan que los estudlantes consideran 
que la E.P. resulta tediosa. 

SI queremos reducir costos unitarlos en educacl6n, la E.P. 
no se debe user como un simple complemento del mdtodo con
vencional, pues en clerta forma esto resulta un agregado sun
tuarlo. La E.P. debe sustituir al maestro bien adiestrado. 

La elaboraci6n y desarrollo de materiales de E.P. requiere 
educadores altamente especializados, pero la edic16n y la distri
bucl6n de los materiales no implican mds recursos que los ne
cesarlos para producir y distribuir libros de texto ordinarios. 
Obviamente, los parses en vas de desarrollo que no tienen medios 
adecuados de producci6n y distribuci6n de textos, requerirdn 
una inversi6n adicional para introducir la E.P. 

Los costos de la E.P. son, en gran parte, los salarlos y 
gastos admin'strativos relacionados con la elaboraci6n y desarro-
Iio de los materiales y la producci6n y distribuci6n de los mlsmos. 
Estos i6ltimos costos, como se dijo, no necesariamente difieren 
de los gastos relacionados con la impresi6n y distribucl6n de 
textos convencionales. 

En pa ses donde los costos son altos es mds convenlente 
producir textos de materiales resistentes (por ejemplo, papel.
seml-pldstico). 

En resumen, la ensehianza programada parece ser un m~todo 
eflcaz , permite ahorros en los costos; especialmente permlte 
una mayor raz6n alumnos/maestro y puede ofrecer posibi
lidades de sustituir a maestros blen adlestrados por auxiliares. 

J. REDUCCI6N DEL DESPERDICIO DE MAESTROS 

La formaci6n de maestros es una activldad financlera
mente costosa. Por lo tanto, los docentes que abandonan la 
profes16n representan un considerable desperdiclo de los fondos 
asignados. 
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Estudios realizados en pases en vas de desarrollo, Indl
,can quo muchos maestros, especlaimente los hombres, abandonan 
Ia profesi6n, atrafdos por empleos mejor retribuldos y de mayor 
prestigio. 

En el distrlto de Bogotd (Colombia), por ejemplo, se estima 
que el 75% de los educadores en serviclo se encuentran reali
zando estudlos de nlvel superior. Sin embargo, solamente el 
18% do ellos, en cursos relacionados con Ia educacl6n; el resto 
se consideran desertores potenciales. En Brasil, el 60% de maes
tros graduados estd fuera del serviclo docente y en Ia actualidad 
solo unos 220.000 tltulados estdn en 61. 

Segn estudios realizados por el CEMIE/OEA*, en Costa 
Rica habla 633 maestros sin titulo en el nivel primario en 1972, 
pero existlan unos 1.000 graduados fuera del serviclo. 

El porcentaje de los desertores que reingresan a Ia carrera 
docente es muy bajo. Las mujeres, por otro lado, tienen un fndice 
de desercl6n mayor que los hombres, pero su reingreso a Ia 
profes16n es mis frecuente. Esto se debe a que, a menudo, las 
mujeres abandonan el trabajo para atender a sus hijos de corta 
edad; pero retornan a [a profesl6n cuando sus hijos han crecido. 

El problema de Ia desercl6n es muy serio en las dreas ru
rales. En dreas urbanas Ia docencla estd major remunerada y 
ofrece mayores atractivos. 

Por Io tanto, los maestros tienden a emigrar a las cluda
des. Una foima de reducir la deserc16n de maestros rurales, serla 
darles oportu~iidad de reunirse con colegas de las zonas urbanas. 
En Colombia, por ejemplo, Ia estructura de los salarios favorece 
claramente al sector urbano; esto en vista de que el presupuesto 
de educacl6n se distribuye en tres niveles: naclonal, departa
mental y municipal, y este Oltimo dispone usualmente de menores 
recursos.
 

Existen pocas soluciones para el problema de [a deserci6n 
de maestros. Obviamente, mayores salarlos reducirfan el ntimero 
de desertores, especialmente de los hombres; pero esto puede 
resultar mds costoso que Ia inversi6n necesarla para formar 
nuevo personal quo los sustituya. 

Al menos, se ha dicho quo Ia alta tasa de maestros deser
tores tiene un efecto reductor de costos: el salario promedlo de 
los maestros tiende a bajar, puesto quo qulenes desertan son los 
quo estdn major pagados. Sin embargo, esto tiene Ia desventaja 
de bajar Ia calidad de Ia ensefianza. 

* Naturaleza y Factores de Empleo yDesempleo de Docentes. 1972. CEMIE/OEA 
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Todos los medlos que se utilicen pars reducir el Indlce demaestros desertores, contrlbulrfin a dlsminuir los costos en la for
macl6n del personal docente. 

K. CAMBIOS EN EL SISTEMA DE ADIESTRAMIENTO
 
DE MAESTROS
 

Conslsten en la poslbllldad de reallzar programas especf.ficos para la formacl6n de educadores hasta el momento en quese encuentren trabajando y no antes. Es decir, la formacl6n pe.dag6gica no deber6 darse en las actuales escuelas normales comose acostumbra, sino que al Ingresar el indlvlduo al serviclo, deberdrecibir de manera slstem~tica su adlestramlento profeslonal.
En este caso los estudlantes recibir~n, en los centroseducativos, solo una parte de la formacl6n requerlda para ejercerIa docencla (Fundamentos y cursos Instrumentales).
Ahora blen, es clerto que la formacl6n parcial que reclbenlos estudlantes en lo que podrfa Ilamarse secundaria Inferior oprimer ciclo del nivel medio, no les capacita altamente para convertirse en maestros; pero sf les da clertas habllidades para
poder enseiiar mientras reciben su formaci6n adicional en servlclo.
La evidencla obtenlda de campafias naclonales de alfabetiza.
cl6n, suglere que para ser eficaz en enseiiar a leer y escrlbir,el maestro no ha de tener una educaci6n mucho mds alta quede los estudiantes a qulenes ensefia. 

la 
Por lo tanto, los graduadosde [a secundaria Inferior o primer ciclo de la ensefianza media,
blen podrfan enseliar a alumnos del nivel primarlo. Sin embargo,
la opln16n general es que la educacl6n del maestro deberfa estar
a un nivel mds alto que la del alumno a qulen enseia. En Co.lombla, por ejemplo, se exige a todos los estudiantes del bachl-Ilerato clisico trabajar sin sueldo un mfnimo de 72 horas, atendiendo a estudiantes en los telecentros donde se realizan pro.gramas de alfabetizaci6n. En Guatemala, los estudiantes de secundarla necesitan, para poder graduarse, haber alfabetizado a undeterminado nimero de personas (15 6 20). Esto se reallza enlos dlferentes centros de alfabetizaci6n y es requlsito tanto para

el sector oficlal como para el privado.
El gran desarrollo en los medios de comunicacl6n, ha permitido actualmente, a la humanidad, estar Informada del avanceclentffico y tecnol6gico, major y m~s ripidamente que el contenldo mismo de los libros o la Informacl6n que transmite muchas veces el maestro. Este hecho descarta parclalmente cualquler 
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suposicl6n, en el sentido de que el maestro deba necesarlamente 
estar por encima de los estudiantes en determinados niveles de 

ensefianza. Es mis, hoy dia se considera al maestro con una 

funci6n de gufa, orientaci6n o direccl6n de los debates que en 
el aula se suceden en torno a diversos problemas. 

El adlestramiento antes del serviclo resulta muy costoso. 
Se sabe que los costos unitarlos de las escuelas que brindan 
programas de formaci6n docente son mucho mayores que los 
costos unitarios de una escuela primarla.' En Venezuela, por 

a 3 vecesejemplo, son 5 veces m, s altos; en Costa Rica olegan 
mayores y en Mdjico alcanzin 16 veces mis. 

Las diferencias en el costo por alumno a nivel de secun
dar/a Inferior con respecto a las escuelas normales, tambidn es 

sensible. Para los mismos paises ar,tes citados los datos son los 

sigulentes: en Venezuela el costo por estudiante rormalista es 
3 veces mayor que el de secundaria; en Costa Rica lo es 2 veces 
y en Mdjlco alcanza 12 veces mis que el estudiante de media 
bfslca o secundaria. 

El adiest;amiento en serviclo Io utilizan tanto los parses en 

desarrollo como los paises desarrollados. Sin embargo, los pro
p6sltos de tal adlestramiento difieren. 

En los paises en desarrollo, el objetivo principal es brindar 
al maestro habilidades esenciales de la ensefianza. En cambio, 
en los paises desarrollados el objetivo principal es mantener a 

tdcnicas en educacl6n. Paralos maestros al tanto de las nuevas 
que este sirva, resulta obvio que el adiestramlento en serviclo 
debe ser obligatorio o premiado de alguna manera. Un ejemplo 
do Io anterior ocurre en Jamaica, donde utilizan a los graduados 
de secundaria como maestros, y despuds se les dan seis (6) afios 
para realizar adiestramiento en servicio y pasar un examen con 
que obtienen un grado, que es el m~s bajo en el puesto de 
maestro. 

En Costa Rica, por ejemplo, los estudiantes con 4 afios de 
estudios en secundaria, pueden trabajar en situaci6n precaria y 

vacareclbir cursos de adiestramiento durante varios perlodos de 
clones, hasta nivelarse con los actuales maestros egresados de 
las escuelas normales. Sin embargo durante ese periodo, que 

3 6 4 afios de estudio, existen diversos incentivospuede durar 
econ6micos para cada vez quo alcanzan mayores niveles de for

macl6n y que el Servicio Civil tiene establecidos. 

* Datos para 1971, 1972 y 1973 respectivamente y en ambos niveles. 
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El m6todo utilizado para brindar adlestramlento en servicio 
varra de un pals a otro. M6Jlco utiliza escuelas regulares m6vlles 
para mejorar la calidad de los maestros en dreas rurales; Colom
bia emplea la televisl6n educative para pasar cursos despuds de 
las clases y los dias sdbados, y estos programas han resultado 
especlalmente eficaces; Peru y Venezuela utilizan [a televlsl(,n 
para dar algn adlestramlento tdcnico a los supervisores. 

La televisl6n tiene alguna ventaja sobre los otros medlos 
de comunlcaci6n, porque permite al maestro observar buenas 

tMcnlcas en la ensefianza, en vez de leer sobre elias o/y orr hablar 
sobre elias solamente. Ya que la ensefianza por televl,,6n diflere 
de la ensefianza en el aula, no se pueden adaptar todas las tdc
nicas con facilidad, pero algunas sf pueden utUizarse en el aula. 

Efectos al costo maestros 

1. No se tienen estudios que evidencien que el adiestra
miento en serviclo y no antes, reduzca los costos, pero es posible 
lograr aumentar el producto (calidad). 

2. SI se aplica con el criterio de reducir el ntmero de 
credenciales qua producen aumentos en los sueldos, entonces s1 

es factible lograr una reducci6n en los salarios que posterior
mente tengan que pagarse, slempre que los maestros normalistas 
sean sustituldos por personal cuyos requisitos para trabajar son 
menores. 

3. 	 La habilitaci6n en precario (menor nimero de creden
trabajar), podrfa aumentar la oferta de educadores,cales para 

Io que permitiria conseguir personal a menor costo en aquellos 
lugares donde se trabaja por contrato. Esta situaci6n existe en 

varios pa[ses, pero en el sector privado. 

Evaluaci6n e implicaciones 

docente enLa habllitaci6n de personas para el ejercicio 
en [a calidad del producto, si losprecario puede tener efectos 

programas de adlestramlento en servicio son deficientes. Ahora 

blen, si ese adiestramiento se realiza permanentemente por tele

educaci6n (impresos, libros, radio, televlsl6n, etc.) y se refuerza 

con cursos directos en periodos de vacaclones, entonces es 

posible encontrar buenos resultados, toda vez qua los educadores 

podrian sefialar sus experiencias y encontrar una buena ayuda 

durante el periodo de adiestramiento directo en servicio. De esta 
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manera se lograrfa interesar mds al maestro por su profeei6n y 
quizi retenerlo en el serviclo. 

Las implicaclones qua podrfan presentarse son de carfcter 
gremlal y muy sutiles: los educedores qua trabajan en los centros 
de formacl6n docente podrfan argumentar qua se estd sacrifi
cendo la calidad de la educaci6n y que, ademds, lea reducen las 
posiblldades de trabajo; sin embargo, en Costa Rica son precl
samente los gremios los qua se interesan en qua el Ministerlo 
autorice cursos para maestros en serviclo qua no tienen titulo. 
En otros pafses centroamericanos no se han encontrado oposl
clones cuando los Ministerlos establecen perfodos de adlestra
mlento pare personal sin tftulo. 

L. REDUCCl6N DE CREDENCIALES Y TITULOS 

Las propuestas tendientes a reducir el nivel promedlo mf
nlmo para ejercer la docencia, incluyen, por lo general, algunas
formas de ensefianza en grupo ("team teaching"). Por ejemplo, 
en un estudio hecho en Corea del Sur se propuso que un grupo 
de 300 alumnos fuera atendido por un equipo compuesto de un 
maestro-jefe altamente calificado, un maestro asociado y dos 
ayudantes de maestro. No hay informaci6n concluyente sobre 
cudnto reduce el gasto en los salarios de los maestros el uso 
de enserianza en equipo. 

Estudios hcchos en escuelas de Estados Unidos, sugieren 
qua la ensefianza en equipo probablemente no reduce los costos 
en los salarlos de los docentes. Esto puede no ser clerto pare 
parses en vias de desarrollo, en donde la escasez de maestros 
bien calificados puede ser aliviada con personal de menor nivel 
de estudlos. 

Obviamente, vale la pena tener presente las repercusiones 
qua acarrea en [a calidad de la enseflanza, Ia disminucl6n de los 
requisitos para ensefiar. 

En Latinoamdrica parece qua la tendencla es mds bien 
elevar el nivel de calificacl6n del maestro con el prop6sito de 
mejorar la calidad de la ensefianza. Asf, muchos parses han 
establecido, a nivel superior, cursos de formacl6n de maestros 
(Costa Rica, Paraguay, por ejemplo). 

Una forma de reducir los costos en salarlos de maestros, 
es el empleo de estudiantes de educacl6n que, como parte de 
su currfculum, trabajen como docentes medlante remuneraciones 
mfs bajas. El empleo de estas personas no s6lo reduce el gasto 
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en salarlos sino que es una forma econ6mlca de adlestrar 

maestros. 

M. CAMBIOS EN LA ESCALA DE SALARIOS 

El camblo de criterlos para determiner el pago a los maes
tros, es otra forma de reducir los gastos en salarlos del personal 
docente. Generalmente los salarlos se basan en: 

1. Afios de serviclos. 
2. Grados y crddltos acaddmicos adiclonales. 

Hay bastante evidencla para suponer que los aflos de expe
riencla docente hacen que el maestro sea mds eficaz. Sin em
bargo, es razonable afirmar que despu6s de algunos afios de 
serviclo docente (digamos 5 aflos) ya no hay aumento en la pro
ductividad de los maestros. Esto sugiere entonces, que el aumen
to salarial ocurra durante los primeros cinco afios. M1; all1 de 
ese perfodo los salarios se congelan. Esta politica, auemds de 
atentar contra las bases de la seguridad social, puede Impulsar a 
muchos maestros a abandonar la profes16n por empleos mds lucra
tivos. Consecuentemente, serfa necesario adlestrar a nuevos 
maestros, y los costos de [a formacl6n de docentes aumentarfan 
considerablemente. 

La evidencia es mds d6bil en relac16n con el aumento de [a 
productividad do los maestros cuando logran grados y/o cr~dtos 
acaddmicos adicionales. Lo mismo ocurre con los programas de 
adlestramiento en servlclo. Al respecto se ha sugerido que el 
pago por m6ritos debe basarse en una continua acumulacl6n de 
cr6ditos y no en el nivel de los mismos. 

En Latinoamdrica, los criterlos para la clasificaci6n y ascen
so de los maestros, varian de un pals a otro. 

En Guatemala, por ejemplo, los maestros reciben, cada 5 
aios, un aumento del 20% de su salarlo base, sl impre que en 
ese perfodo hayan acumulado un minimo de 75 puntus en mdritos 
sobre un total de 100. Estos aumentos contemplados en la Ley 
de Digniflcacl6n y Catalogaci6n del Magisterio Naclonal se orl
ginan, pues, en una comblnaci6n de aflos de serviclo y mdritos, 
y permlten al maestro duplicar el sueldo iniclal al t6rmino de 
25 afios de trabajo. 

En Costa Rica, la ley contempla un aumento anual qua 
puede estimarse en el 5% del salario con que se Inicla un edu
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cador. Estos aumentos se efectan, solamente, durante los pri

10 aias de serviclo. Sin embargo, durante todo el tlempo,
meros dos aflos, un
existe la posiblildad de lograr, por to menos cada 

en lo6absorber los aumentosreajuste de salarls qua permita 
de vida. La tabla de ponderaclones establecidas en el 

costos 
Civil, no permite que los

Departamento Docente del Serviclo 
educadores puedan, par otros meritos relaclonados con la docen

camun mlsmo nivel, ni puedancla, aumentar salartos dentro de 
de un nivel de ensefianza. La iOnica

blar de categoria dentro 
titulo

forma de Iograr un salarlo distinto es obtener un nuevo 
nivel de ensefianza. Esto puede tener

acad6mico o camblar de 
maestros a qua

un efecto contraproducente al desanimar a los 
en programas de actualizaci6n o perfeccio

participen con Inter6s 
no existen incentivos econ6micos.

namlento docente, puesto que 
politica en el rendi-

Habria qua determInar los efectos de esta 
en la eficlencia del slstema

mlento de los maestros, y por ende, 


educativo.
 
entre otras cosas, un criterlo para

En Venezuela existe, 
aumentos salariales: un maestro recibe, por cada hijo, un aumento 

por 9 alos de servicio.
igual al que recibe un cotega sin hijos 

as-
Como vemos, todos los criterios qua se slgan para el 

los gastos totales de educaci6n yen 
de ahi la conveniencia decenso magisterial, Inciden 

en los salarlos unitarlos por maestro; 
las formas de clasifica-

IntroduCir modiflcaciones adecuadas en 
mayor eficlencla de los 

ci6n de los maestros para tograr una 


recursos destinados al pago del personal docente.
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Capftulo III 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La Ilamada "crisis mundlal de la educacl6n" tiene una dl
mensl6n financlera, que en Latinoamdrlca se presenta en forma 
aguda. 

Las exigenclas que se hacen, de parte de la socledad a 
los sistemas educativos, plantean, en forma creclente, problemas 
de financlamlento. 

Cada alo los palses aumentan la porcl6n de su Producto 
interno Bruto destinado a financlar la educacln, pero este aumen
to estA llegando -o ha Ilegado- en algunos palses a un punto 
Jfmite. 

Ante las necesidades de financlamlento, es necesario redu
cir los costos unitarlos, aun cuando se reconoce por los edu
cadores y los economistas contempordneos que la reduccl6n de 
los costos unitarlos constituye, sin duda alguna, una de las em
presas mds arduas que existen en la educacl6n contempor~nea.

Importantes problemas gravitan sobre los sistemas educa
tlvos en Latinoam6rica: 

1. La poblacl6n es joven, pues mds del 60% de los habi
tantes tlene menos de 24 alios y el fndice de crecimlento de la 
poblacl6n en edad escolar, sobrepasa al de la poblacl6n total. 

2. La Igualdad de oportunidades en educacl6n es preca
fla. Los habitantes de las zonas rurales est~n en desventaja
frente a los de las cludades; los hijos de obreros tlenen menores 
oportunidades que los hijos de profesionales; las mujeres asisten 
a las escuelas en menor proporcl6n que los hombres. 

-3. Las p6rdidas escolares en Io referente al abandono 
y repitencla son muy altas. 

4. El personal docente tiene, en muchos casos, formacl6n 
deficlente. 
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Estos factores generan una compleja situacl6n y mayores 
necesidades de financlamlento. Es por eso que se considera 
Imprescindible dlrlglr Ia estrategla del fInanclamlento de Ia edu
cacl6n hacla una reducci6n, al mfnlmo, de los costos unitarlos 
sin perjudicar la calidad de la ensefianza. 

Algunas de las medidas para reducir costos unitarlos 
pueden ser:
 

1. Producir una combinaci6n mds eficaz en los Insumos 
de Ia educacl6n (maestros, edificios, materiales, adminIstracl6n). 
Por ejemplo, aumentar Ia cantidad de alumnos atendidos por cada 
maestro, utilizar con mayor eficlencia los edificlos, etc. 

2. MeJorar la organlzacl6n y el funclonamlento de Ia es
cuela. Por ejemplo, consolidar escuelas pequefias, trabajar con 
doble jornada, utilizar trabajo voluntarlo, etc. 

3. Introducir nuevas tecnologfas: radio, televlsl6n, ense
fianza 	programada, etc. 

Los costos totales por reducir pueden ser: 
a. de capital (los cuales son relativamente fijos) y 
b. los costos variables (que varfan segn Ia cantidad de 

alumnos matrlculados). 
Estos costos totales divididos por el nimero de estudlan

tes constltuyen el costo unitarlo en educacl6n. 
La magnitud de los costos unitarios, en un mismo nlvel y 

tipo de educacl6n, varfa de pals a pals. Una forma de establecer 
comparaciones entre parses, consiste en relaclonar el costo por 
alumno con el Producto Interno Bruto Per Cdpita. 

Para reduclr costos unitarios en educacl6n existen muchos 
Instrumentos que ya han sido experimentados en paises latino
americanos. Estos instrumentos pueden ser adaptados para apll
carse en paises en donde no hayan sido ensayados. 

Los mismos repercuten en uno o mds de los insumos que 
componen el gasto en educacl6n: maestros, edificlos y manteni
mlento, materlales y suministros, admlnistracl6n. 

Entre los varlos instrumentos que han mostrado aplicabl-
Idad, pueden menclonarse los siguientes: jornadas dobles, con
solld.,cl6n, clases durante todo el aflo, empleo de voluntarios, 
cooperacl6n regional, uso de factores de menor costo, radio y 
televisi6n, ensefianza programada, reduccl6n del desperdicio de 
maestros, camblos en los sistemas de adlestramlento de maes
tros, reduccl6n del n~imero de credenclales y titulos y camblos 
en la escala de salarios. 
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Todos tienen sus ventajas y desventaJas, y poseen impli
caclones pedag6gicas, soclales, polticas, administratlvas y finan
cleras. 

Antes do aplicarlos, es necesarlo hacer estudlos de facti
bllidad para el medlo especifico en que se desean utilizar. Es 
altamente recomendable ocupar planes pllotos, programas expe
rlmentales y todos los medios de la Investigacl6n educativa y 
evaluativa, como pasos previos para la adopci6n generalizada de 
los Instrumentos reductores de costos. SI estos son aplicados 
unilateralmente, descuidando [a totalldad del proceso educativo, 
pueden resultar m6s nocivos que beneficlosos. Por otro lado, su 
utillzacl6n oportuna, ordenada y planificada, puede contribuir a 
la solucl6n de uno de los mds Ingentes problemas de la educa
ci6n actual: reducir al mfnimo los costos unltarlos. 
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ANEXO I 

ESTUDIO DE CASOS 

EXPLICACI6N GENERAL 

CASO 1: EL DESARROLLO DE LA EDUCACI6N PRE-ESCOLAR 0 

EDUCACIN INICIAL (Venezuela). 

CASO 2: 	 LA SEMANA ESCOLAR DE CINCO DIAS (Brasil). 

CASO 3: 	 LA ENSERANZA POR RADIO EN LAS ESCUELAS PRI-
MARIAS DE SAN LUIS POTOSI (M6jico). 

CASO 4: 	 LA ENSERANZA POR TELEVISION EN EL ESTADO DE 
MARAWON (Brasil). 

CASO 5: 	 EL CALENDARIO ESCOLAR DE DOCE MESES EN LOS 
ESTADOS DE BAHIA, AMAZONAS, RIO DE JANEIRO Y 
PARTE DE GUANABARA (Brasil). 

CASO 6: 	 LA PRODUCCION DE LIBROS DE TEXTO Y OTROS 
MATERIALES ESCOLARES (Brasil). 

GRAFICAS 

1. 	 PUBLICACION DE LIBROS DE TEXTO POR FENAME DURANTE 
EL PERIODO 1968-73. 

2. 	 MATERIALES ESCOLARES PREPARADOS POR FENAME DU-

RANTE EL PERIODO 1968-73. 
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ESTUDIO DE CASOS 

EXPLICACIN GENERAL 

Este capitulo corresponde a un anexo del Manual y recoge 
sels experlenclas latinoamerlcanas qua demuestran tener gran 
efecto en los componentes de mayor ponderacl6n del costo edu. 
cativo. La raz6n de escrlbirlos por separado, se basa en el desec 
de expllcarlos mds ampliamente, Io cual no se podia hacer 
dentro del Manual. 

Las Implementaciones qua se describen son: 

1. 	 El desarrollo de la educacl6n pre-escolar o educacl6n 
Iniclal (Venezuela). 

2. 	 La semana escolar de cinco dias (Brasil). 
3. 	 La enseflanza por radio en las escuelas prlmarlas de 

San Luis Potosi (Mdjico). 
4. 	 La enseiianza por televisl6n en el Estado de Marafl6n 

(Brasil). 
5. 	 El calendarlo escolar de doce meses en los Estados de 

Bahia, Amazonas, Rio de Janeiro y parte de Guanabare 
(Brasil). 

6. 	La produccl6n de libros de texto y otros materlales 
escolares (Brasil). 

Hemos considerado que una presentac16n mds exhaustive 
de las implementaciones que destacamos se justiflca por las 
sigulentes razones: 

1. 	 Las cuatro prlmeras afectan el componente mds elevado 
del costo educativo: Insumo maestros, sin dlsminuhr 
los salarios actuales ni las conqulstas soclales del 
magisterlo. Esto slgnifica que habrfa menos implica. 
clones gremlales y politicas con su aplicaci6n. 
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La quinta de ellas, que afecta un componente que so ha 
2. 	

venido Incrementando signlflcativamente Cedificlos), per
este problema.mite resolver temporalmente 

3. 	 La sexta de estas Implementacl ones contrlbuye a de

al brindar a todos los estu-
Is ensefianza,mocratizar 

para obtener libros de 
diantes Iguales oportunidades ena preclos baJos 
texto y otros materlales escolares 

en el tra
todo el pals. Ademis, al mejorar Ia calidad 

permite obtener efectos desea
bajo de los maestros, 

bias en cuanto a Ia eficlencla Interna del sistema.
 

facilltar su lectura,desarrolla, paraCada experlencla so 	 6 
se InIclan con una IntroduccI n 

dentro de Ia misma estructura. As, 
se aplica; 

quo ofrece Informacl6n general, tlempo y lugar donde 
mds detalladaal lector de manera

luego, una desclrpcl6n ublca 
se anotan los efectosIa misma; ensegulda,en el contenido de 

a los diferentes componentes del costo, y por 61timo Ia evaluacl6n 

resultan de aplicar el Instrumento. En algu
e Implicaciones qua 

quo deben considerarsesugirleron pre-requlsitosnos casos se 
antes de su Implantacl6n y se agregaron algunas gr~ficas aclara

torlas. 
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DESARROLLO DE LA EDUCACION PRE-ESCOLAR 

(CASO VENEZOLANO) 

INTRODUCC16N 

El denominado nivel pre-escolar de los sistemas educativos 
ha sido, hasta hoy, universalmente desatendido. 

En Latinoam6rlca la tasa de escolarizacl6n de los niflos do 
4 a 6 afios es consIderablemente ms baja que para los niflos 
de 7 a 12 afios. Un ejemplo: en 1971 Brasil tuvo matriculados 
en centros educativos Onlcamente al 5% de los niios de 5 alias. 
Para los nilios de 6 afios el indice subi6 a 23% y para los nilos 
de 7 aros (edad Inicial del nivel escolar) [a tasa de escolarlzacl6n 
fue de 68%. Como vemos, los sistemas educativos actuales evi
dentemente actOan como si la edad pre-escolar no les Interesara. 

No obstante, un creciente nimero de dirigentes de la edu
caci6n maniflesta que el nivel pre-escolar constituye el objetivo 
principal de la estrategla educativa y el requisita esenclal de toda 
politico educativa a largo plazo, pues es en la edad pre-escolar 
donde deben asegurarse las mejores condiclones para el plno 
desarrollo fisico y mental de los futuros cludadanos. Es, pues, 
durante esta edad donde los pases debleran tomar medldas efi
caces a fin de mejorar el rendimiento de los sistemas educativos. 

Slendo esto asf, es previsible que en un futuro cercano 
muchos poises concentrardn esfuerzos en el desarrollo de la edu
cacl6n pre-escolar, y par Io tanto, necesitardn mds recursos. El 
uso eficlente de estos recursos serd Imprescindible. 

Como un ejemplo, se presenta el caso que ilustra [a forma 
con [a cual Venezuela est6 haclendo frente a esta necesidad: "El 
proyecto para incrementar la atenci6n al pre-escolar en Vene
zuela." 
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DESCRIPCION 

Antecedentes 

En 1972 el Ministerio de Educaci6n de Venezuela advirtl6 
dos problemas fundamentales en torno a la educacidn pre-escolar, 
los qua expuso asf: 

1. 	 Mds de un mlll6n de nilios en edad pre-escolar eataban 
fuera del sistema educativo. 

2. 	 Los recursos econ6mlcos para lograr un crecimlento 
sostenido de Iaeducacl6n pre-escolar eran notorlamente 
Insuficlentes. 

Con base en esas conclusiones, se pens6 en un proyecto 
cuyo objetlvo principal fuera Ia Incorporacl6n masiva, al sistema 
educativo, de niflos en edad pre-escolar. 

Algunas Caracteristicas del Proyecto 

1. 	 Con funci6n de aulas utiliza recursos existentes y dis
ponibles tales como: parques p~blicos, dreas de cardcter 
particular, espaclos ablertos provistos de 6reas verdes, 
sedes de asoclaciones, casas reglonales, etc. 

2. 	 Participacl6n multi-institucional para hacer posible la 
integraci6n de los esfuerzos, tanto del sector pilblico 
como del sector privado. 

3. 	 Partlcipacl6n de la comunidad en la educaci6n pre
escolar. 

4. 	 lnstalaci6n de "Ncleos de Pre-escolar" que funcionan 
como unldades educativas, para prestar atenci6n a un 
minimo de 80 niflos y un miximo de 200. 

5. 	 Instalacl6n de "Centros de Pre-escolar" que funclonan 
como unidades tdcnico-admlnistrativas, para orientar y 
supervisar el funcionamiento de los ncleos. 

6. 	 Incorporaci6n de voluntarios como auxiliares docentes. 
7. 	 Ampliacl6n gradual, que comience en el drea metropo-

Iltana y se extienda progresivamente por las distintas 
regiones del pals. 

8. 	 Organlzaci6n con cardcter experimental. 
9. 	 Enfasis en nifos de los sectores de menos recursos 

econ6mlcos. 
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10. 	 Atenci6n Integral al nifio do pre-escolar: .eduCacl6n, nu
tricl6n, salud, recreacl6n, asistencla ;ocio-econ6mica 
y proteccl6n legal. 

Rol de los Voluntarios 

El aprovechamlento de voluntarlas constituye una Impor
tante caracterfstica del proyecto, como un medlo para reducir 
cost.s unitarios." 

Las madres voluntarlas auxillan a Ia maestra en diversas 
actividades: 

- Labores docentes. 
- Despacho y recibimlento de los nlflos. 
- Vlgilancla durante los recreos. 
- Compafifa y gufa durante paseos y visitas programadas 

como parte de Ia actividad escolar. 
- Distrlbucl6n de allmentos. 
- Enfermerla y primeros auxilios. 
- Compafila cuando los nifios asisten al serviclo mddico. 
- Aseo y ornato del local. 
- Elaboracl6n de material diddctico. 
- Mantenimlento y conservacl6n del local, del mobillarlo y 

del material de ensefianza. 
- Proteccl6n y vigilancla del local. 

Ademds de las madres, los j6venes de Iacomunidad pueden 
contribuir al desarrollo de [a ensefianza pre-escolar. SI estos 
j6venes son universitarlos, desarrollardn actividades especiales 
segOn Ia rama de estudio que cursen: Psicologla, Sociologla, 
Trabajo Social, Medicina, etc. 

Este sistema cuenta con los denominados "Bancos de Vo
luntarlos", que recogen las informaclones sobre las caracterfs
ticas y disponibilidades de los voluntarios de Ia comunidad. 

Ademds, existe un programa de Incentivos para los volun
tarlos, qua incluye: 

Recuirdese que el proyecto pretende resolver el problema de ia insufidencia cada 
vez mis notoria de recursos presupuestarios. 
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- Menclones honorfflcas, 
- Boleto para especticulos pdbllcos. 

- Descuentos comerclales.
 
- Becaes.
 
- Bolsas de trabajo.
 
- Viajes, etc.
 

Centros y nicleos de pre-escolar 

Para Ia admlnistracl6n del proyecto se han establecido 
centros y niveles de pre-escolar.

El centro de pre-escolar es la estructura admlnistrativa a 
cuyo cargo estA Ia Direccl6n, la Orlentacl6n, [a Coordlnacl6n, Ia 
Supervlsi6n, el Control y la Evaluacl6n de un grupo de ndcleos. 

El ncleo es la unidad constltuida por un equlpo conductor: 

- 1 maestro. 

- 2 6 5 voluntarlos. 

- Especlallstas. 

- 72 6 200 nlios. 

El personal de un Centro estd constituldo por los directo
res, los coordinadores, los profesores, los orlentadores y otro 
personal t6cnico no docente (m6dicos, psiqulatras, psic6logos, 
socl6logos, trabaJadores soclales, etc.).

El ntcleo constv de secclones de 36 6 40 alumnos cada 
una; s organize en parques p6bllcos y particulares y terrenos 
que dispongan de zonas verdes, para asegurar su utilizacl6n, por
parte de los nifos, en la reallzacl6n de actividades al alre libre. 

VENTAJAS
 

Un esquema de trabajo como el que comentamos permite
ampliar I capacldad y mejorar la calidad del nivel pre-escolar, 
en beneficlo del rendimlento, a largo plazo, del sistsma educativo 
formal. El empleo de voluntarlos en las labores docentes y auxl-
Iares de Ia docencla y la utilizacl6n de espaclos ya existentes, 
son fuentes de ahorro que dlsminuyen los costos unitarlos de Ia 
educacl6n pre-escolar. 
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Los Insumos beneficlados con esta Innovacl6n son los 

slgulentes:
 

Maestros 

Un maestro cailficado puede atender a gran ndmero de 
aiumnos; pues tendrd el auxillo de voluntarlos. Cuando aumenta 
Ia raz6n alumnos/maestro, el salarlo de los docentes rinds mis. 

EdifIclos 

So reduce el ntimero de edlficlos necesarlo, puesto quo so 
usan espaclos ya existentes. 

Administracl6n 

El trabajo voluntarlo aportarla mucho pare las labores ad
minlstrativas y, consecuentemente, so reduclrfan los gastos en 
personal administrativo. 

EVALUACI6N/IMPLICACIONES 

Este esquema para Is educacl6n pre-escolar es merecedor 
do ser ensayado. Combinado con otras posibllidades puede re
presentar vallosos ahorros y permitir conslderables progresos en 
el mejoramlento y en [a ampllacl6n de los serviclos de educacl6n 
pre-escolar. Por ejemplo, si Ia Idea fundamental venezolana se 
combine con la propuesta por El Salvador* (Impartir educaci6n 
pre-escolar durante los fines de semana) los resultados serfan 
altamente fructiferos. 

Para la expans16n de la ensefianza pre-escolar fo parvula
ria), los planificadores del Ministerlo de Educac16n de El Salvador 
hen considerado que sl se trata de cubrir con los sistemas tra
dicionales a toda la poblacl6n en edad pre-escolar, los recursos 
econ6mlcos serfan Insuficlentes. 

Es por eso que se propone expandir el slstema tradicional 
pre.escolar por medio de un programa paralelo quo s6lo satis
faga el objetivo del "aprestamlento" del nifo. Esto permite ofre
cer serviclos de educaci6n pre-escolar a un gran sector de la 

poblacl6n que, de otra forma, ni siqulera pensarla en adquirlr 
ensefianza pre-primarla. 

*-OFICINA DE PLANEAMIENTO Y ORGANIZACION. DOCUMENTO 
PLAN QUINQUENAL DEL RAMO EDUCACION,TECNICO 73.73. 

1973-1977. Ministerio de Educacid6n. Repfblica de El Salvador, pp. 39.41. 
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Se -parte de la conslderacl6n bfsica'de que to necesarlo 
para preparar al niflo, a fin de quo ingrese a Ia escuela primarib, 
eas posible darlo en 160 horas, que podrian servirse en 40 perlodos 
de 4 horas, lo que perfectamente puede cumplirse en las mafianas 
de los sdbados durante un afio lectlvo. 

Las aulas serlan las mismas de las escuelas primarias qua 
estdn desocupadas los sdbados, y los profesores serian to de 
esas escuelas con un sobresueldo. Los nilios solo vlajarlan una 
vez y los problemas de transporte y tiempo de locomocl6n dis
minuirlan considerablemente; pero existira el problema de cuidar 
a los niflos de lunes a viernes, en aquellos hogares an donde 
ambos padres trabajan fuera de Ia casa. 

Los t6cnIcos salvadorefios consideran quo sl se adopta este 
esquema, para 1977 se podrfa atender a 50.600 nlios a un costo 
de $2.8 por alumno, mientras quo con el sistema tradiclonal, se 
podrfa atender a 26.200 nlfios y un costo por alumno doce veces 
mayor; esto es, a $34 por alumno. 

Una combinacl6n del proyecto venezolano con las 40 ]or
nadas sabatInas de El Salvador, permitirfa notablhz, reducciones 
de costos unitarlos en los diferentes Insumos quo constltuyen el 
gasto en educac16n. 

Los maestros podrian atender a un mayor n6mero de nlflos 
y se necesitarlan aumentos salarlales relativamente pequeflos 
para absorber incrementos altos en Ia matrfcula. 

El nimero de ediflclos requeridos dlsmlnulrla, pues los 
espaclos existentes serfan utilizados con mayor eficlencla; sin 
embargo, surgen aigunas Interrogantes, sobre todo con respecto 
al esquema de El Salvador. 

Si se acepta quo son suflctentes 160 horas para "aprestar" 
al nifio antes de la primaria, Ijserd lo recomendable dar clases do 
1 hora cada una o serdn 80 de 2 horas, o 40 de 4 horas, o 20 do 
8 horas? 

Mds conslderaciones deben hacerse sobre este aspecto 
del n~mero de horas necesarias para el "aprestamlento" de los 
nifios y sobre c6mo organizar este nt~mero de horas. 

Por otro lado, debe considerarse quo las aulas para estu
dlantes de primarla tendrdn quo adecuarse para las clases do 
pre-escolar, lo cual Impllca un camblo de vlernes a s~bado y des
pu6s a lunes, que es cuando precisamente comienza Ia semana 
lectiva de prlmarla. Finalmente, los profesores de primarla pue
den necesitar adiestramiento especial para atender el nivel pre
escolar. 
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modelo venezolano y Ia pro-Como vemos, Bun cuando el 
puesta salvadorelia presentan atractivos para reducir costos en 

Ia situacl6n conel nivel pre-escolar, es convenlente analizar 
creta de cada pals al momento de adoptarlos o adaptarlas. 

El anillsis Incluir6, entre otras cosas, Ia determinacl6n de: 

1. 	 demanda de matricula en esas condiclones; 
2. 	 espaclos disponibles; 
3. 	 caracteristica-) y dispo-ilbilldad de tlempo de los poten

ciales voluntarlos, etc. 

109 





SEMANA ESCOLAR DE CINCO DAS 

INTRODUCCION 

La Reforma Admlnlstrativa decretada en marzo de 1970 por 
el Ministerlo de Educacl6n y Culture de Brasil sefiala en sus obje
tivos: Ia necesidad de encontrar Implementaclones qua permitan 
mayor eficlencla y raclonalldad en los proyectos sobre construc
clones escolares, y en la utilizacl6n mdxima de Ia capacidad fisica 
de Ia red escolar exIstente. Ante eso, la II Conferencla Naclonal 
de Educacl6n realizada en Porto Alegre, tuvo especial culdado en 
tratar los problemas de construcciones escolares en vista de Ia 
expansl6n educativa que se vislumbraba. 

En varios documentos de otras entidades estatales que 

participan en el proceso educativo, se expresa la inquietud por 
mejorar el sistema especialmente, en [a utillizaci6n de los edificlos 
escolares; esto, en vista de las necesidades inmediatas de amplia
cl6n de la matrIcula. Esta expansi6n se previ6 en raz6n de la 
implantacl6n de la Ensefianza Fundamental (19 y 29 grados en 
Brasil o ensefianza primaria y media en otros paises) contem

plada en la Ley 5692 del 11 de agosto de 1971 que fija las bases 
y directrices pare Ia nueva estructura del sistema educatlvo 
brasileflo. 

En este sentido [a Dlreccl6n de Ensefianza Fundamental 
plante6 algunas sugerenclas pare el uso raclonal de las Instala. 

clones escolares. Una de las Implementaclones conslstl6 en 
Ia semana escolar de 6 a 5 dfas, con el prop6sito dereducir 

instalar un grupo extra durante el dia libre. Poco despu6s, em
pez6 a utilizarse tal disposici6n en los centros educativoas de 
muchos lugares del Brasil, aumentdndose asi Ia capacicdad do 
matr'cula de los edlficlos exlstentes. 
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DEL INSTRUMENTODESCRIPCION 
semana 

Esta implementacl
6 n consists en reducir la actual 

escolar de seis dias a cinco, apllcdndola a estudlantes y maestros 
as un dia libre pare cada 

o solamente a los primeros. Resulta 
to cual permite aceptar un grupo extra 

grupo en dias diferentes, 
de estudlantes. 

Pretende responder a los sigulentes problemas: 

Dficit de aulas escolares.-
fondos para ampilar el Slstema Educativo. 

- Escasez de 

- Escasez de maestros.
 

nivel mfnimo de Educacl6n (pri
- Demanda social por un 


maria completa, por ejemplo).
 

el cri-
Segn el problema que qulera resolverse, asf serd 

escolar de cinco dfas se esta
terlo que determine si la semana 

a fin de que se ausenten
blece para estudlantes y maestr')s, 	 del 

a los estusolamente se aplique
edlficlo durante el dia Iibre, o 


diantes.
 
SI el problema estd referldo OnIcamente al d6flclt de 

A. 
eulas escolares, entonces pueden presentarse las slgulentes op

clones para estudlantes y maestros: 

a cada semana.dla m~s de descanso1. 	 Agregar un 
al aula, para reallar dlversas

2. 	 Aslstir al edificlo y no 
actIvidades (visitas a museos, exposlclones, bibllotecas, 

recreacl6n, preparar actividades culturales, reallzacl6n 
dreas deficlen

de tareas escolares, o recuperacl6n de 

tea del estudlo, etc.). 

Referido solo al maestro 

semana escolar.3. 	 Planear las actividades de la 

4. 	 Contribuir a realizar el trabajo admlnlstrativo y tdcnlco 

de la escuela (c6mputo de datos estadisticos, bibliote

ca, 	orlentacl6n, evaluacl6n, etc.). 

con 	el prop6slto de ml-
B. 	 Si el Instrumento se Implante 

nImIzar costos unltarios en los componentes edificios y maestros, 
su die libre y por el s1s

entonces los educadores atenderdn, en 

reas de estudlo, a los estudlentes del grupo extra quo 
tema do 
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puederi ser del ltimo aflo del nivel de enseflanza, o a estudlantes 
de otras aios. Esto depende de Ia estructura de la escuela. Sin 
embargo, en ambas casos la reduccl6n es la mIsma. 

De esta manera lagramos que con el presupuesto qua paga
mos a cinco maestros, se pueda atender a una poblacl6n equlva
lente a sels grupos, ya sea porque Ia escuela se completa en 
todo el nivel de ensefianza o porque existan dos secciones de 
un mismo grupo. 

ASPECTOS POSITIVOS 

Ahora blen, al Implantarse el Instrumento, se obtlenen 
prlnclpalmente dos resultados provechosos: 

1. 	 Reducir el costo unitario edificlo/estudiante sin dis
minuir el espaclo por alumno segtin normas estable
cIdas. 

2. 	 Reduclr el salarlo promedio de maestros sin aumentar 
el tiempo de trabajo, la raz6n alumnos/maestro, y sin 
disminuir el salarlo vigente nI alterar sus conquistas 
sociales. 

Sin embargo, pueden lograrse otras economias de escala: 
al reducir el personal requerido para los servicius dacentes y 
administrativos, se dlsmlnuyen tambidn, por razones de una me
nor demanda, las gastos destinados al adlestramlento de personal 
y fondo de penslanes. 

El Instrumento permite alcanzar economlas hasta de un 
16.660/ en cada uno de los Insumos descrltos en los puntos 
primero y segunda, cuando funclona la escuela en un turno es
colar (Igual nimero de maestros y alumnos por Ia maliana y por 
la tarde), pero se dupllca esta reduccl6n si la escuela funclona 
can doble turno, jornada doble u horario alterno (dlstintos grupos 
de alumnos con distinto profesor). 

Las opciones sefialadas anteriormente en el caso "A" re
ferente a Iautllizaci6n del dfa libre. permiten alcanzar reducclones 
de un 16.66% en. los costos unitarios por estudiante/edificio; en 
tanto qua el caso "B" reporta una reduccl6n tambidn del 16.66% 
en los gastos de funclonamiento de Ia escuela. En otras palabras, 
resulta ser una reducc16n al salario promedlo de los educadores. 

SI Implantamos el instrumento en sus dos formas (edlflcio 
y maestros), alcanzamos un 33.33% de economfa en los gastos 
dentro de un turno escolar, (Igual mnmero de alumnos y maestros 
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Ipalana y Iatarde); si so splice en jornada doble (dos gruposen dupllcamosde ~nos dlsIntos y distInto maestro) entonces 

reducdd6n en los gastos. 

APLICACI6N DEL MODELO 

un centro educativo con cincoSupongamos que tenemos 
aulas y cinco maestros, y nuestro prop6sito es Integrar la'ekcuela, 

esa estruco sea elevarla hasta el 69 aflo de estudlos dentro de 
su nivel elementaltura, pero para aquellos pafses que tienen 

5 ahlos blen se puede agregar una seccl6n ms
estructurado en 

para aprovechar espaclo y maestros.
 

Ejemplo: 

5 maestros a $150.00 menspales Is Igual a $9000.00 al afio. 
a 17535 estudlantes matriculados en 5 grupos es igual 

estudlantes. 
Igual a 21035 estudlantes matriculados en 6 grupos es 

estudlantes.
 

Para 5 grupos: c = $9000.00 $651.43
 

175
 

Para 6 grupos: c = 59000.00 - $42.86 

210 

p/c = c - c = $51.43- $42.86 $8.57 
1 2
 

P/r = 1.68 

Donde:
 

o, costo por alumno con cinco grupos 

= costo por alumno con sels gruposc 


D/c,'-- diferencla do oosto 
o/r ' j0orc 16taJe docde riduiacd6necat 

14
 

http:59000.00


RESUMEN DE VENTAJAS QUE SE OBTIENEN EN LOS COMPONE4-
TES DEL COSTO MAESTROS, EDIFICIOS Y ADMINiSTfiACI' 

_Efectos sobre el costo maestros: 1) Al aumentar a] nl
mero de estudlantes/maestro per semana en un turno uscolar 
sin modificar la raz6n maestro/alumnos en el aula, se alcanza una 
reduccl6n en los gastos destinados a[ pago do salarios docentes. 
2) Al reducir Ia demanda de personal docente, bajan los gastos 
destinados al adiestramlento de personal y al fondo de penslones.

Efectos al costo edificloy mantenlmlento: 1) Al aumentar 
el ndmero de estudiantes/edificlo en un turno escolar sin dis
mlnuir el espaclo/alumno normado, se alcanza una reduccl6n en 
el costo per alumno Instalado y los gastos de mantenlmiento no 
so Incrementan con el aumento de matricula. 

Efectos at costo de admlnlstracdn: Al disminuir el nimero 
de educadores en servlclo activo, baja la cantidad necesarla do 
supervisores (considerando que el nmero de ellos so establece 
en relacl6n con el ndmero de maestros activos) con Io cual so 
reducen los gastos de adlestramlento y del fondo de pensiones. 
sin disminuir I asistencla t6cnica. 

VENTAJAS ADICIONALES 

1. Permits quo los estudlantes del 6ltlmo aie do educa
cl6n puedan, a un nivel mfnlmo, obtener alguna experlencla dentro 
del slatema do trabajo par dreas de estudlo y con profesor dis
tnto. De esta manera se feclilta el trfnsito de una estructura 
de funclonamlento a otra (forma de trabajo en el nivel primarlo 
y medio). 

2. Permite quo los profesores reciban adlestramlento en 
sus labores sabre coma trabajar por dreas sin costo adlclonal. 
y que pudlera requerlrse para todo el nivel do enselianza prImarla 
en los pr6xlmos afios. 

3. Permite quoen aquellos lugares donde existe escasez 
do maestros, con un ntmero menor pueda integrarse una escuela 
haste el nlvel mfnlmo de estudios. 

4. Permite quo el presupuesto quo se estd empleando 
actualmente en cubrir salarlos a maestros, pueda utilizarse para
ampllar Ia oferta de matrfcula sin aumentar ese rubro. 



YJMITACIONES. 

1. Podria argumentarse que se esta sacriticando [a call
dad do la educacl6n,: para alcanzar reducclones en los costos 
linitarlos. 

2. Podria generar resltencla en los educadores por tener 
que varier su trabajo durante un dfa de la semana. 

REQUISITOS 

El modelo puede aplicarse en escuelas de 5 aulas o con 
mOIltiplos de 5, y se adapta mfis a zones de densidad media y 
alta que a las zones rurales. 

REQUERIRA
 

1. Levantar un censo de la poblacl6n on edad escolar, 
de la pobleci6n atendida segdin el ahio de estudlos que cursan y 
4e la cantidad de aulas existentes por edificlo. 

2. Modlficar la leglslacl6n escolar qua reglamenta el tra
bajo de los maestros, en Ioque corresponde a las horas/contacto 
con los alumnos. 

3. Reallzar una campafia de divulgacl6n para demostra , 

las ventajas del modelo ante la carencla de edificlos y fondos. 

Nota: 	 La implementad6n puedc establecerse para un turno g!colar o para un 
doble turno o jornada doble. 



DISTRIBUCION DEL TIEMPO Y ESPACIO PARA 6 GRUPOS 

(Centro Educativo de 5 aulas y 5 maestros) 

CALENDARIO ESCOLAR DE 5 DIAS SEMANA 

CALENDARIO SEMANAL 
GRUPO AULA 

Lunes Martes Mldrcoles Jueves Viemes SMbado Domingo
 

19 A Libre X X X 
 X X
 
29 
 B X Libre X X 
 X X
 

39 C x 
 X Libre X X x
 
49 D x x x 
 Libre X 
 X
 

59 E X X 
 X X Libre X
 

69" a 
 XLibre 
60 aula A B c D E Lir 

DWa X x xX -J

de trabajo
 

El grupo 6to. utiliza un aula diferenre cada dia, o sea el aula que cada uno de los gupos del lo. al 5o. deja disponlle us dia
cada semana. 





LA ENSEMANZA POR RADIO EN SAN LUIS POTOSI* 

(CASO DE MJCO) 

INTRODUCCION 

En 	 Latinoamdrice existen muchas experlenolas en el uso 
do la radio para programas educativos: educacl6n de adultos, 
dlfusl6n cultural, educacl6n formal, etc. 

El caso qua so presenta en estas pdglnas se reflere a un 
programa de educaci6n formal (primarla) quo so ofrece por radio 
on el Estado de San Luis Potosi, M6jlco. La "radloprimarla", 
es un programa experimental quo comenz6 en 1969, con el objeto 
do usar la radio para ofrecer los grados 49, 59 y 69 a comunidades 
rurales y semlurbanas con 6scuelas primarlas Incompletas (s6lo 
19, 29 y 39 grados). 

Los 	m6viles de la radioprimarla ha sido: 

1. 	 Demanda Insatisfecha por estudlos primarlos on la zona 
rural. 

2. 	 Escasez de maestros. 
3. 	 Necesidad de reducir costos unitarlos en los programas 

educativos. 

DESCRIPCIdN 

Antecedentes 

Los organlsmos p~bllcos do [a educacl6n mexicana consi
deran qua es Imposible extender la escuela primarla a todo el 

Las informaciones bisicas de este caso ban sido tomadas de:
 
Peter L. Spain, A Report on the Systein of Radioprimida in the State of San
 
Luis Potosn, Mgjiko, Institute for Communication Research, Stanford University,
 
1973.
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pals por medlo do las formas tradicionales do enseflanza: unmaestro que atlende a un grupo en una sole aula.En MdJlco, como en muchos pa'ses latlnoamericanos, muchas escuelas 
La 

no ofrecen los 6 grados de Ia primarla.*
poblac16n en edad escolar aumenta vertiginosamente;el gasto pblilco en educacl6n es cada vez ms dif[cli de financiery Ia socledad exlge para su desarrollo, en forma creclente, mfs 

y mejores servicios educativos.
En esa situaci6n, so ha cre[do quo [a tecnologla educativepuede contribulr a resolver los grandes problemas de la educacl6n.
Por eso en M6jico se cre6 Ia radloprimarla quo, en unprincipio, cubrfa un drea de 50 Kms a la redonda de la cludad doSan Luls Potosi, capital del Estado del mlsmo nombre. 

ObJetivos 

Los objetivos de Ia radloprimarla, declarados por los organlemos oficlales, son: 

1. Dar oportunidad a los nilios en edad escolar, quo vivenen la'zona rural, pare quo puedan aslstir a escuelas quo cuenten con estudlos primarlos completos (6
grados).

2. Dar oportunidad a personas mayores de 15 afios pareque terminen su educac16n primarla inconclusa. 

Realmente, el primer objetivo es el que se ha abordado 
con mayor dnfasls. 

Funclonamlento 

La radloprimarla permits quo 4 maestros atlendan a unaescuela primarla completa con 6 grados. Los tres primeros gradostlenen un maestro cada uno y las clases son Impartidas en Ia.forma tradiclonal. Los 3 grados superlores (49, 59 y 69) son aten..didos por un maestro, qulen ensefia con el auxillo de lecclones
difundidas por radio. 

Para prinpios de la deada actual, se estim6 que Lnicamente el 20% de ln 

escuelas primarias de M4jico ofrecdan los estudios primarios completos (6 grados). 
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Organizacl6n do las radloclases 

Los temas son escogidos, por su Importancla, de acuerdo 
con el plan de estudios oficial de 49, 59 y 69 grados. 

Las materlas en quo se hace hincapi6 son: Espaflol,. Art.
m6tica, Historia y Geograffa. En menor grado, se transmiten lec
clones de Educaci6n Ffslca, Clenclas Naturales y Actividades 
Prdctlcas. 

Los temas se clasifican en: 

1. Comunes (dirigidos a los 3 grados). 

2. Especlficos (dirigidos a uno de los 3 grados). 

Cuando un tema espec[fico se transmlte para un grado, los 
estudlantes de los otros dos grados permanecen en el aula tra
bajando en tareas de sus cursos espec[ficos. 

Las "radio-lecciones" son grabadas por un equlpo de 8 
maestros de la Direccl6n General de Educacl6n Audiovisual y 
DIvulgaci6n (DGEAD) de M6jico. 

El material grabado se traslada a la estaci6n XEXQ, quo 
es la radio de la Universidad de San Luls Potosi, donde los pro
gramas se transmiten gratuitamente de las 9 a !-s 12:45 horas. 
En M6jlco D.F. las transmisiones se dan desda la estacl6n XEEP 
y son difundidas una hora antes. 

En un dia escolar normal (5 horas de ciases), las lecclones 
por radio absorben 90 minutos (30%), durante los cuales se trans
miten 5 6 6 programas de 15 minutos de duracl6n, aproximada
mente. Durante las otras 3 horas y media, el maestro dirge 
activIdades Iniciadas y sugerldas en las lecclones por radio. 

La gufa fundamental para los maestros proviene de una 
publicaci6n quincenal Ilamada "Correo de Radioprimaria", quo 
contlene el horarlo detallado de las "radloclases" para dos sema
nas. La publicaci6n tambldn contiene instrucclones sobre activi
dades pare los maestros y estudiantes, antes, durante y despu6s 
de la transmisi6n; tambi6n incluye sugerencias sobre c6mo con
fecclonar materiales de enseiianza. En algunas ocasiones, los 
maestros reciben mapas y fotograffas en color, producldas por 
Is DGEAD. 

Las radlo-lecciones siguen al pie de Is letra los textos Oni
cos, distribuldos gratultamente por Ia Secretarla de Educacl6n 
Pt~bllca a todos los nfifos de las escuelas primarlas mejicanas. 
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VENTAJAS 

j'raidia de ia reduccl6n de cdstos, qblZi Ia principal 
ventaja do Ia radio sea permitir aumentir,la raz6n alumnos/maes

tro y' or lo tanto dlsminuir el salarlo do los maestros que es 

absorbIdo por cada alumno. 
El costo de Introducir Ia radloprImarla ha sido mucho ms 

bajo que el salarlo anual de los dos maestros que serla necesarlo 
con un maestro. Este solocontratar pars atender cada grado 

usar Ia radio como medlo dohecho represents una raz6n pars 
enseflanza.
 

Puesto que los costos de produccl6n son fiJos y pueden 

ser dlstrlbuldos en muchos estudlantes, el costo por alumno dis
aumenta el nOmero do estudlantes atenmlnuye a medida que 

didos por Ia radio. 
Otras gananclas colaterales podrran ser: 

1. 	 Mayor nimero do nifios tlenen oportunidad de estudlar 
Ia prlmarla complete. 
La escasez de maestros no Impide ampllar los serviclos2. 

educatlvos.
 

3. 	 La radio Ilega a sitlos alslados. 
imparts es uniforms y, potenclal4. 	 La ensefianza que se 


mente, de buena calidad.
 
5. 	 Las emislones pueden ser escuchadas por personas 

que no pertenecen a las escuelas, pero que desean 
aumentar 	su bagaje cultural. 

ser utilizada pars6. 	 La Infraestructura del sistema puede 
extensi6n agricola, eduotras actividades educativas: 

cacl6n de adultos, tdcnicas de riego, programas de 
salud, charlas sobre hlglene, cursos de perfecciona
mlento docento, etc. 

DESVENTAJAS
 

Talvez sea mejor comentar algunos problemas t6cnlcos y 
han presentado en Ia radloprimarlay quoadmlnistrativos que se 


pueden presentarse en un esquema similar que so adopte.
 

1. 	Puesto que muchas lecciones son Iguales, sl los pro
gramas no son renovados, un nlflo quo escuche los 
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programas comunes en 49 grado, los escuchari on 59 
y 69 grados. 

2. 	 La falta de una supervisl6n adecuada inducird a quo 
algunos maestros no escuchen las transmlsiones, o quo 
descuiden las actividades programadas durante el tiem
po en qua no hay transmlsi6n de clases. 

3. 	 El equlpo de transmlsl6n y de recepcl6n defectuoso 
(radios malos, pequeflos) y un deficlente mecanIsmo do 
mantenimlento, pueden dejar sin clases a los alumnos. 

4. 	 Si la dlstrlbucl6n de electricidad no es uniforme, las 
clases sern mal sintonizadas y en algunos casos no 
podrdn ser escuchadas. 

5. 	 Las condiciones deficientes del aula pueden afectar Ia 
clarided del sonido. 

6. 	 La mala distribucl6n de las gufas de trabajo (EJ. "Correo 
de Radloprimaria Ilega tardfamente o no Ilega) dejan 
al maestro sin Ia orlentaci6n necesarla para su trabajo. 

7. 	 Los continuos traslados de maestros hardn que, en 
algunos casos, los nifios sean atendldos por maestros 
nuevos que no estdn familiarizados con las formas de 
operac16n del sIstema. 

8. 	 Una Inadecuada coordlnacl6n de parts del maestro 
puede ocasionar qua los alumnos de 2 grados no se 
concentren en sus proplos trabajos mlentras se trans
miten programas especIficos pars uno de los grados. 

EVALUACI6N/IMPLICACIONES 

El planeamlento de la radloprimaria se inlci6 en agosto 
de 1969 y las transmisiones comenzaron en 1970. La Idea Iniclal 
fue qua el experimento se extendlera a todo el pars; no obstante, 
en 1973 la radioprlmarla s6lo cubrfa el drea circunvencina de Ia 
cludad de San Luis Potosf y un aula del Centro de Educaci6n 
Experimental en la ciudad de Mdjlco. 

No hay duda de quo, en el camino, surgleron problemas 
tdcnicos y admlnlstrativos qua impidleron la universalizacl6n del 
slstema. 

En cuanto a costos, un estudlo concluy6 que, en 1972 el 
costo anual por alumno en radloprimarla (Incluyendo salarlos de 
maestros, equipo, materlales dlddcticos y gastos de radio en 
produccl6n, dlstrlbuci6n y recepci6n) fue de $53. Los salaries, el 
equlpo y los materlales pars los mismos estudlantes, si hubleran 
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sido atendidos por el m6todo directo (1 maestro por grado), he

brfdn dado tin costo anual de V18 por alumno. Este cilculo se 

hizo sobre una matricula de 2.800 estudlantes. Debe € onsiderarse 

que con una matricula mayor los costos uhltarlos hubleran sldo 

Menores. 
medlo de ensefianza debeLa adopcl6n de Ia radio como 

estudlo de factibilidad y una programacl6nser precedida de un 
detallada: condiciones de la Infraestructura existente, posibilidad 

a bajo costo, personal adlestrado,de user emisoras comerciales 

m6todos de supervisl6n y mantenimlento adecuados.
 

ayuda pareRealmente Ia tecnologia puede ser de mucha 

resolver los problemas educativos; pero una improvlsaci6n puede 

causar dafios irreversibles y mayores. 
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LA ENSERANZA POR TELEVISION 
(Estado de Marafl6n, Brasil) 

INTRODUCClON 

La idea de utilizer la televisl6n como un medio de ense
flanza masiva, ha tenido muchos adeptos en Latlnoam6rlca. 

En 1967, el Mlnlsterio de Educacl6n de El Salvador inicl6 
una reforma del sistema educativo naclonal, adoptando el uso de 
la televisi6n como un Importante componente de dicha reforma. 
En febrero de 1969 comenzaron las clases por televisi6n para
los estudlantes de 70 grado de todo el pals. Las tele-clasee cons
titufan un complemento de la actividad que realiza el profesor
encargado de determinada disciplina, materia o curso. 

En Mdjico, se inici6 la tele-secundaria en 1963. Consistfa 
dsta en transmisiones de circulto cerrado, para estudlantes de 79 
grado de una escuela experimental de Mdjico D.F. En 1967, las 
transmisiones eran ya de circulto ablerto y cubrfan 304 tele-aulas 
con ms de 6.500 estudlantes distribuldos en 8 Estados del pals.
En este caso, un maestro de menor califlcacl6n atiende a todo
el grupo, pero no Imparte lecciones. Los estudiantes reciben 20 
minutos de tele-clase y 40 los dedican a realizar sus tareas. El 
maestro es un coordinador de las activIdades del aula. 

En la actualidad, ambos programas (El Salvador y M6jlco)
han venido absorblendo paulatinamente mis alumnos y amplidn
dose a grados superiores. Son ejemplos latinoamericanos del 
uso complementario de la televisl6n en [a enseianza. En el pre
sente trabajo se describir6 sint6ticamente una experlencla del 
Estado de Marafl6n (Brasil),* en la que se pretende que la tele-

En Brasil, existen muchas experiencias en televisi6n educativa (tanto con alcan.ces regionales como nacionales): en cursos por madurez, de alfabetizaci6n ocursos regulates, pero son complcmentarios y no substitutivos de la acci6n delmaestro. No obstante, la informaddn que se presenta corresponde a la expe.
riencia del Estado de Maranon. 



visl6n substltuya al maestro. Es obvla Ia importancla de esta 
y porexperlencla para [a mlnlmizacl6n de castos educatlvos, 

esta raz6n Ia describiremos. 
En 1971 Brasil promulg6 una ley de reforma del sistema 

educativo (Ley federal NQ 5692), que cornenz6 aser aplicada desde 

el aio escolar 1972. Con esta reforma se pretende "camblar Ia 

educacl6n selectlva y tradiclonallsta del pasado, per una qua 
satisfaga las demandas del mercado de trabajo", que universalice 
ha Igualdad de opprtunidades a toda la poblacl6n escolar y por lo 

tanto, que dlsminuya Ia presl6n sabre Ia educacl6n superior. A 
sistema educativocontlnuacl6n se presenta ha estructura del 

brastlefio, antes y despuds de ha Reforma de 1971. 



CUADRO N' 2 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA; EDUCATIVO EN BRASIL 

Antes de Ia Reforma de 1971 Despuds de Ia Reforma de 1971 
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Como se ve en el grdflco anterior, [a educacl6n primarla 
en-Brasil, antes ide la reforma,,.tenfa 4 afios; de estudlos,,.y pars 
Ingresar al nlvel media se exlgfa a los alumnos un examen de 
admlal6n.. 

El nivel medlo constaba de dos ciclos: el primero (GIM-
NASIO) duraba 4 aias y el segundo 3 aios diverslflcados, as[: 
secundarla, normal, Industrial, comercial y agricola. Los cursos 
de secundarla se dlvldfan en "cldsicos y clentfficos" y se orlen
taban hacla el Ingreso a estudlos superlores, medlante un examen 
de admisl6n. 

La reforms del sistema reine la educaci6n primarla y el 
gimnasio (secundaria inferior) en un primer grado de educacl6n, 
con durac16n de 8 alias y elimina el examen de admisl6n. El 
segundo grado (3 alias) consta de un cirriculum uniforme qua 
Incluye cursos de profeslonalizaci6n. 

La Secretaria de Educacl6n y Cultura, del Estado de Ms. 
rall6n, estableci6 la ensefianza par televisl6n, sin maestro en el 
aula, pars los 6ltimos 4 alias del primer grado de la actual es
tructura.
 

DESCRIPCI6N 

En San Luis, Estado de Marafi6n, el programs de educa
cl6n televisada constituye la base del proceso educativo. Aun 
cuando su aplicacl6n cobr6 fuerza al implementar Ia reforma de 
1971, los programas se iniclaron coma un experimento en circulto 
cerrado. 

El prop6sito Inicial fue cubrlr San Luls, pero Ia tendencla 
es generallzar el sistema no solamente al resto del Estado, sino 
a otros del pals coma dijimos. Estos programas estdn dlrigidos a 
estudlantes de las series o alias 5?, 69, 79 y 89 del primer grado 
y surgen como respuesta a dos necesldades que Impedfan [a ex
pansi6n del sistema en este nivel: 

1. Escasez de maestros calificados. 
2. Escasez de edificlos escolares. 

En clerto momento no pudo preverse Ia necesidad de edl
ficlos y aulas, dstas con capacidad para mis de 50 estudlantes. 
Esto, Iigado a Ia escasez de maestros calificados, Impedla que 
pudlera expandirse el sistema educativo en Ia farina corriente, 
Ante ella, Ia ensefianza televisada permltl6 que pudlera atenderse 



noun-a,;mayor matricula, pero slempre la falta de aulas grandes 
dabs oportunidad decrear tele-escuelas sino tele-aulas. 

*En vista de ello, los estudlantes de un grupo son atendidos 
en todos los cursos por un monitor, en tanto qua los profe
sores de cada discipilna actdan como coordinadores de varlos 
grupos, pero sin ImpartIr lecclones. Esto hace que un profesor 
de cualquier disciplina, materla o curso, pueda atender a unos 500 
estudlantes y no 210, que es el n6mero calculado en muchos 
parses para un profesor quo da lecclones a tlempo completo (6 
grupos de 35 alumnos cads uno). 

El slatema anterior nos revels qua on este caso la tele
visl6n substltuye al maestro en el aula, permltl6ndole atonder a 
mds estudiantes que cuando no existe televisi6n, o cuando 6sta 
es utilizada como complemento de la actividad del profesor en 
el aula. 

Lamentablemente, sobre este programa de reciente crea
cl6n no se tiene ain lnformaci6n detallada, y parece quo no ha 
sido evaluado globalmente. Se sabe quo on 1972 atend16 a 
16.353 estudiantes y quo en cada grupo habfa 50 alumnos aten
didos por un monitor. Funciona en tele-aulas y al conjunto de 
ellas se les denomina "Bases de recepc16n". 

EFECTOS A LOS COMPONENTES DEL COSTO 

Al costo maestros/estudlantes 

1. 	 Produce un aumento en la raz6n alumnos/maestro, re
duciendo el salarlo promedio del maestro. 

2. 	 Una reduccl6n en [a demanda de educadores reportard, 
como consecuencla, economias en los gastos dest
nados a la formac16n de maestros y pago de pensiones 
por retiro. 

Permite dlsminuir el personal administrativo de los centros 
en los gastos destinadoseducativos. Esto significa economizar 

a este fin. Tambidn se obtlenen otras reduccones en gastos por 
teldfono, agua, electricidad, papal, etc. 

Efectos al costo edificios/estudlantes 

Si el programs amplia sus horas de transmisi6n, se podria 
atender a mayor ntlmero de estudlantes, aun en las tele-aulas, Io 
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quo permitirla hacer major uso del edlficlo y reducir la cantldad 
necesarla de ellos. Exiate tambldn Ia posiblildad do que personae 
on extra-edad, pudleran seguir los curses en sus hogares,Io quo 
representarla una ampllacl6n de Ia matrfcula sin gastoas do Ins
talaolones. 

Efectos al coasto materlales y suministros escolarea/aula 

Dismlnuye Ia cantidad necesarla de aquellos materlales 
donde la unldad as el aula; por ejemplo: pizarras, yeso, mapas, 
esferas, franel6grafos, dioramas, etc. 

Otras ventajas quo pueden obtenerso 

1. Permite una expansl6n riplda del sistema educativo, 
sobre todo para aquellas zonas muy alsladas, al mismo 
tlempo que puede mejorar Ia calidad do los maestros 
do las 6reas rura'es. 

2. 	 Permlte aumentar Ia calldad do la enseiianza, toda vez 
quo las lecclones pueden resultar mfs atractivas y 
actuallzadas. 

3. 	 Permlte [a aplicaci6n de programas de recuperacl6n 
para estudlantes lerdos, Ioquo dlsmlnuirra la repitencla 
y desercl6n, y por ende, el costo par estudlante gra
duado. 

DESVENTAJAS
 

1. SI los programas no estdn estructurados o acordes con 
los avances clentificos y t6cnlcos, la calidad del "pro
ducto educativo" puede verse afectada. 

2. 	 SI no existe una programacl6n regular, la secuencla 
do los cursos se altera. 

3. 	 Podrlan surglr problemas en cuanto al sumlnistro de 
energla o Interrupciones par un Inadecuado mantenl
mlento y reparacl6n de los aparatos. 

4. 	 La disciplina on el aula podrfa deteriorarse. Usual
mente los estudlantes guardan mayor respeto par el 
maestro qua lea d6 clases quo par el monitor. 
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EVALUACI6N E IMPLICACIONES 

No cabe duda de que la televisl6n contrlbuye a mejorar
la calidad de la enseflanza, especlalmente en las zonas rurales 
donde existen pocos maestros can buena callficacl6n y las facl-
Ildades para el trabajo en el aula son pacas (escasez do mate
riales de enseflanza). Sin embargo, segn la opinl6n de algunos
planificadores que fueron entrevistados, pareclera que par Ia Idlo
slncracla de los estudiantes de zonas rurales, Ia presencla del 
maestro en el aula es adn muy significativa para un buen ren
dimlento. Ademds, afirman no se ha demostrado que utlllzando 
la televisl6n en lugar del maestro el costa sea manor. Por otra 
parte, la enseianza par televlsl6n permite un desarrollo ripido
de los sistemas educativos: unas veces par la extensl6n de un 
nivel educativo a todos los habitantes en edad escolar, y otras,
ofreclendo niveles superlores. Asimismo se puede proporclonar 
adlestramlento on serviclo tanto a maestros coma a supervisoras,
lo que permItirla mejorar la calidad de su trabajo y par cons
gulente, alcanzar efectos favorables en el rendlmlento Interno 
del sistema. 
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CALENDARIO ESCOLAR DE 12 MESES 

(Clases durante todo el afilo) 

INTRODUCCION 

Desde hace varlos alias, los parses de Latlnoam6rlca henvenido experimentando un fuerte Incremento en la demanda dematrfcula para [a ensefianza primarla, que se extendi6 luego aotros 	niveles de la educacl6n. 
Esta mayor demanda ha acarreado creclentes aumentos enel presupuesto de educacl6n, tanto en el Insumo maestros comoen el campo de las Inverslones para edificlos, equipo y mobillarlo.
Algunos paises no han podldo Incorporar al sistema a todasu poblac16n en edad escolar; la sltuacl6n se agrava cuando lamtasas 	de repltencla y deserci6n son altas.Visto 	lo anterior, se estA tratando de encontrar Implemen,taclones que permltan hacer un uso raclonal del espaclo educa.tivo, a fin de Instalar a mis estudiantes y mejorar la eflclenclaInterna del sistema, reduclendo las altas tasas del "perdlmlento

escolar" (desercl6n y repltencla). 

ORIGEN 

La implementacl6n a la cual se reflere este documento, esuna experlencla brasilelia que se aplica en varlos Estados dedicho 	 pals, para hacer 	frente a la demanda uducaclonal, considerando la escasez de edificlos escolares. Surg16 coma 	 una re.comendacl6n de la Direccl6n de Ensefianza Fundamental conformea las disposlclones de la Reforma Admlnistrativa N9 66-269 del
3 de marzo de 1970. 

Actualmente se aplica en los Estados de Rfo de Janelro"Bahia, 	Amazonas y parte de Guanabara, en los quo se ha logradoaumentar en un 50% la utllizacl6n del espaclo educativo. 
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DESCRIPCION 

El modelo funclona de I sigulente manera: Se construye, 
'por ejemplo, un edificlo escolar con capacldad para 500 estu. 
diantes, que asistirdn Oinicamente n una jornada (matutlna o ves
pertina). El perfodo lectlvo dura 8 meses, fracclonado en dos 
etapas de 4 meses cada una y vacaciones Intercaladas de dos 
moses para cada final de etapa. En este edificlo se instala a 
tres grupos as[: 

Un primer grupo: daberd asistir a la Jornada matutina du
rante los meses de enero a abril y gozar de vacaciones en mayo 
y junio, luego continuar de Julio a octubre pare disfrutar nueva
mente de vacaclones en noviembre y diclembre. Do eata manera 
completan sus dos cuatrimestres del aflo escolar y sus dos pe
rfodos de vacaclones. 

Un segundo grupo: deber6 asistir a la jornada vespertina 
durante los meses de marzo, abril, mayo y junlo, y gozar de 
vacaclones en Julio y agosto, para continuar en el mes de setlem. 
bre y concluir en diclembre su segundo cuatrimestre. Su tOltimo 
perfodo de vacaclones serA de enero a febrero. 

Un tercer grupo: deber6 Iniclarse en el ma de mayo y 
terminar en agusto su primer cuatrimestre, para dlsfrutar, durante 
setlembre y octubre, de sus primeras vacaclones; luego, continuar 
en los meses de noviembre, diclembre, enero y febrero para 
termlnar el aflo escolar, y gozar de vacaclones en marzo y abrll. 

Este Oltimo grupo trabajarfa con una Jornada quo se mo
dificarfa as: los meses de mayo, junto, noviembre y diclembre 
Io harfa por la mafiana, aprovechando el espaclo quo queda libre 
por el receso del primer grupo y los otros moses loctivos 
to harfa por la tarde, precisamente en ei espaclo qua queda libre 
por el receso del segundo grupo. 

La organizacl6n anterior permite que tres grupos distintos 
laboren en un mismo local; se aumenta asf en un 50% la capacl
dad Instalada en el edlficlo sin recurrir a la Jornada nocturna. 
El aumento en un 50% dol uso del edificlo, puede expllcarse por 
el hecho de qua sl hoy se tlene una matrfcula de 1.000 estudlantes, 
en doble turno, durante 9 meses do estudlo y 3 de receso; al 
Instalar 1.500 con la reorganizacl6n propuesta, so amplfa Ia matri
cula en 500 estudiantes qua constituyen precisamente el 50% 
sobre la matrfcula original. 
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VENTAJA8 EN RELACI6N CON LOS COMPONENTES 

DEL COSTO EDUCATIVO 

Efectos al costo edlflclos y equlpamlento 

1. 	Aumenta la capacldad de matrfcula instalable; en reta 
cl6n con ello, permite qua un edlflclo construldo pare
500 estudlantes, por eJemplo, pueda admitir haste 3 
veces mds alumnos por aflo (1.500), utillzando sols
monte la jornada doble. 

2. 	 Aumenta el fndice de utillzacl6n del edlflclo escolar;
al aumentar la cantidad de matrfcula Instalada, el fndlce 
de utlllzac16n del edlflclo es mayor, lo qua produce 
una dismlnucidn on el desperdiclo del espaclo ffsico. 

3. 	 Dismlnuye los costos unitarlos en edifictos; al ubicar 
mis alumnos en un Area construlda para menos, so estfi 
dlsmlnuyendo el costo de la capacidad prevista. Por 
ejemplo, sl el costo por alumno Instalado fuera de $6.00,
al permitir qua se acomoden 3 y no 1 on el mismo 
espaclo, el costo serA de $2.00, aunque hay otros 
gastos de mantenlmlento qua deben considerarse. 

4. 	Aumenta el uso del mobillarlo, de los talleres y del 
equipamlento al atenderse a una mayor cantidad do 
estudlantes aunque, on el caso de los talleres, habrA 
necesidad de reponer mds frecuentemente algunas
herramlentas qua se deterloran por el mayor uso; pero, 
en todo caso, no serfin todas. 

Efectos al costo sobre libros do texto y otros materlales 
didficticos 

1. 	 SI cada estudlante tlene un Iibro de texto, disminulrdn 
los gastos por este rubro, en vista de un aumento en 
el uso del libro por estudlante al afio, sl se acepta en 
todo caso qua el desgaste no serfa por mayor uso sino 
por Ia posible desactualizacl6n del libro. 

2. 	 Aumenta el uso de las ayudas audlovisuales, to cual 
supone un mejoramlento en la calldad do la ensefanza 
quo puede repercutIr en otras economfas. 
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OTRAS VENTAJA-1 

1. 	Permlte realizar los cursos de perteccionamienio ao
cente en diversos perlodos del afio, lo cual uncon 
mismo grupo o varlos pueden reciblr mfs cursos en el 
aflo. Elio beneficlarla el rendimlento del sistema. 

2. 	 Existe la posiblildad de qua los estudlantes que con
slderen qua corre riesgo su ahio de estudlos, puedan 
realizar algn tlpo de recuperacl6n en alguno de los 
mesas de vacaciones, o asistir al mismo curso en otro 
grupo qua se InIcla en otra fecha. 

3. 	 Puede contribuir a mejorar el slstema de transporte en 
las cludades, ya qua se evltard el congestionamlento 
que se produce al tener qua movilizarse toda la poblao 
ciOn en una misma 6poca. Habrd un flujo de poblac16n 
en 	meses dlstlntos. 

4. 	 Puede actuar como moderador de praclos y mejorar la 
eficlencla de las facllidades turfstlcas, al no producirse 
una demanda exagarada de servlclos en determinada 
6poca. 

5. 	 En parses donde el slstema de expedlentes as volu
minoso, la graduac16n en fechas distintas facillta el 
trabajo de las oflcinas adminlstrativas sin tener que 
recurrir a personal extra. 

6. 	 Puede facllitar Ia modernlzaci6n de la red urbana esco
lar con la integracl6n de los diferentes nlveles de 
ensefianza.
 

DESVENTAJAS 

1. 	 Requlere un gasto previo pare proporclonar algOn tipo 
de adlestramlento administrativo a todo el personal; 
pero solo serd por una vez. 

2. 	 Requlere un gasto para subsidlar el transporte de aqua
los alumnos qua vlven an lugares muy alejados del 
centro educativo y qua por efectos de la Implementa
cldn deben dejar su escuela local. 

3. 	 Pudlera generar problemas si existlera una desartlcu
lacl6n entre la finalizaci6n de los cursos de un nivel y 
el comlenzo del curso an el nivel Inmedlato superior. 

4. 	 Puede crear problemas cuando hermanos de diferente 
edad asisten a turno o grupo diferentes. Esto, si se 
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toma en cuenta la funcl6n do culdado que muchas veces 
reallza el hermano mayor con respecto al pequeflo. 

5. 	 Puede generar actitudes adversas de los padres do fami 
Ila, maestros y de otras personas de Ia comunidad por
Ia desarticulaci6n en los perfodos de vocaciones. 

6. 	Aumenta la cantidad de recursos humanos, debldo 
al Incremento de Ia matrfcula. 

ALGUNOS REQUISITOS PARA SU IMPLANTACION 

-	 Fluldez en el paso de un horarlo a otro en dlstintos periodos 
del afio. 

- Uniformldad del cirrfculum en los tres horarlos. 
- Uniformldad de los slstemas de evaluacl6n. 
- Adlestramiento del personal para [a apllcacl6n del Instrumento. 
- Amplla campafia de divulgacl6n para buscar una actitud 

positiva por parte de maestros, alumnos y padres de famllla. 
- Realizar un plan piloto. 
- Conocer aspectos estadfsticos como: 

Matrfcula (demanda global por grado y demanda no aten
dida).
 
Nidmero de aulas dlsponibles y dlsponibilidad potenclal.
 
Revisi6n de la raz6n alumnos/maestro y alumnos/aula.
 
Base legal y flnanclera.
 
Localizachn de nuevas escuelas (estudlo de prioridades).
 
Posibillda.J de nuevas construcclones y ampliaclOn de las
 
existentes.
 
Equlpirnlento o re-equlpamlento.
 
Control en el segulmlento de los estudlantes y otros.
 

EVALUACI5N E IMPLICACIONES 

Siendo Ia educaci6n una tarea naclonal en la qua no sola
monte tlene Incumbencla el Ministerio encargado de administrar-
Ia, sino todas aquellas entidades quo en alguna forma particlpan 
en el proceso educativo, to l6glco es quo se establezcan conve
nlos, para Implantar este Instrumento, con organismos privados 
o seml-aut6nomos a fin de aprovechar ediflclos, equipamientos y 
asesoramlento (escuelas, teatros, cinemas, fdbrlcas, clubes, Igle
slas, etc.). La Universidad puede ayudar eficlentemente en el 
trabajo de lnvestigaci6n, evaluacl6n y asesoramlento del estudio 
de priorldades sobre nuevo3 edificlos y modelos de construcclOn. 
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De eat manera' ee posible diseflar un plan de acol6n qua so 
reallce a corto, medlano o largo plazo como una de las metas 
del esfuerzo naclonal para el deserrollo del pals. 

Algunas de las implicaclones qua resultan de la aplicaol6n 
de este Instrumento, devlenen de Ia desartlculacl6n que se pro
duce en el sistema de vacaclones de los estudlantes, lo cual 
suglere una modlflcacl6n en las fechas de vacaciones correspon
dientes al personal total de la adminlstracl6n piiblica. Otras 
veces, el clima puede Impedir qua se utlllcen las Instalaciones 
en determinados meses del afio y los perfodos de gran afluencla 
turfatica de algunos parses latlnoamericanos y cuyas fechas 
resultan Intransferibles podrfan crear problemas. La escasez de 
maestros capacitados puede tambldn afectar toda vez que aumen
tarA la cantidad de 6stos con el Incremento de la matricula de 
estudlantes por aflo. 

En todo caso, antes de ponerse en prdctlca esta imple
mentacl6n, deberdn analizarse exhaustivamente las ventajas y 
desventajas que ofrece, pero no deberd perderse de vista [a 
posibllidad que brinda una ampllacl6n de matricula ante un alto 
creclmlento qua ha surgido y una escasez de recursos de capital, 
ffsicos y humanos de que padece la mayorfa de parses latino
americanos. 



PRODUCCI6N DE LIBROS DE TEXTO Y OTROS
 
MATERIALES ESCOLARES
 

INTRODUCC16N 

En la cludad de Rfo de Janeiro, capital del Estado de 
Guanabara (Brasil) se cre6, par decreto Ley N9 979 del 20 de 
octubre de 1969, la Fundac16n Naclonal de Material Escolar 
(FENAME), que sustituy6 a la Campaia Naclonal de Material de 
Ensefianza, creada en 1967. Sus prop6sitos son la produccl6n y 
la dlstribucl6n de material diddctlco (libros, atlas, diccionarios, 
diapositivas, discos y otros materiales escolares) de major call
dad, a bajos preclos, y de amplia utilizacl6n. 

Fue creada con el fin especffico de actuar como medlo 
de moderacl6n de precios, especialmente en lugares del Interior 
del pals donde no existe un mercado regular. Por esto y por su 
condlci6n legal no persigue fines lucrativos, y el material qua 
distribuye se vende a preclo de costo en todo el pals. 

ESTRUCTURA V FUNCIONAMIENTO 

Es una entidad de derecho privado y con autonomla ad
ministrativa y financlera; su organizaci6n estructural esti cons
titulda por una Dlreccl6n Ejecutiva y dos Consejos: uno T6cnico 
Consultivo y otro Fiscal, qua representan el mds alto organismo 
del programa. Estos funcionarlos son nombrados par el MInIstro 
de Estado en Educaci6n y Cultura. 

Los equipos t6cnicos ejecutan los trabajos de Investigaci6n, 
planeamlento editorial, andllsis de [a adecuacl6n pedag6gica de 
los originales, revisl6n, artes grdflcas, comunicaci6n y otras 
actividades t6cnicas. La publlcacl6n (provlsl6n de papal e im

presl6n) se efect0ia en empresas particulares por el procedimlento 
de Ilcitaci6n p~iblica. 
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PRODUCCI6N 

libros de texto para todas las dis-
La 	 Fundaci6n produce 

ciplinas bisicas de Ia ensefianza primaria y media (19 y 29 grados 
a

pals, exceptuando los correspondlentes
en 	 Brasil) de todo el 

a las caracteristicas de 
estudlos soclales, que deben adecuarse 

en 	varlos Idiomas,
Asimismo, produce diccionarioscada regi6n. 


atlas, enciclopedias, discos, diapositivas y otros materiales diddcti
el mercado y los 

Algunos de los materiales se obtlenen en 
cos. 
distribuye Ia Institucl6n. 

En el periodo 1968-73, Ia Fundacl6n pubIlic6 105 edlclones 
materialestotal de 8.574.978 ejemplares, y en 

de libros con un 

escolares distribuy6 141 tipos distintos con un total de 91.256.121
 

de "conjuntos", compuesto cada uno de ellos de varlas unidades.
 
afio 	1973 en que los talleres de 

Como un ejemplo, citamos el 	 de cuamillonesunos veinticuatroFENAME lograron producir 
dernos. a profesoreslibros, Ia Fundaci6n contrataEn 	 el caso de 

los 	textos, y hechas Ia revisi6n 
para que elaborencalificados 	 publicaa Is Iicitaci6n piblica para su 

y artes grdflcas, procede 
intelectual del libro, pero

Fundaci6n tiene Ia propledadci6n. La nuevas ediciones.clertos derechos por
los 	autores se reservan 
As[, ellos mismos realizan las revisiones correspondlentes para 

Ia actualizacl6n del llbro. 

Y COSTOSFINANCIAMIENTO 

Ia Fundaci6n tuvo dos medlos
Para el programs de 1973, 

de financiamiento. Uno procedl6 de Is ayuda anual del goblerno 

otro de los ingresos por las ventas de libros y otros 
federal y el 
materiales escolares. deen 	 1973 ascendi6 a Ia suma

El 	 presupuesto total 
y el resto, 83%,

S4.662.379. El goblerno federal aport6 el 17% 
por 	 Ia venta del material. Esto 

fue 	producto de los Ingresos 
resulte auto.financlable.hace que el programs 

Se mencionan los siguientes componentes del costo: 

Ia elaboracl6n, pre.
1. 	Costo de produccl6n, que incluye 

paraci6n grdfica, impresl6n y fabricaci6n. 

2. 	Costo Indirecto, que corresponde a los gastos admi

nistrativos. 
a Is tasa de rein.

3. 	 Costo financlero, que se reflere 
versi6n.
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4. 	 Costo comercial, qua Incluye Ia cuota de dlstribucl6n 
y los gastos de auditorfa.y relaclones piTblicas.. 

De 	 los componentes del costo y de las categories sefiala
dos antes, solamente, la Impresi6n, fabricucl6n y cuota de dis
trlbucl6n Interesan al sector prlvado. Se exceptan algunos 
materlales escolares comprados en el mercado. 

Por razones de Is dpoca en qua se reallz6 el estudlo, 
no se pudo obtener informacl6n sobre Ia distrlbucl6n del gasto 
tomando en cuenta los diferentes componentes del costo, Iocual 
hublera sldo valloso pare determinar cudl de los Insumos con
sume mis recursos en un programa de libros. 

DISTRIBUCION 

Actualmenie el slstema de dlstribucl6n corresponde exac
tamente a los dos grandes centros donde corrlentemente so 
publican los libros: Rio de Janelro y Sdo Paulo; distribuyendo el 
prlmero el 60% de Ia produccl6n y lo hace utilizando una sub
sede Instalada en Beldn, para cubrir Brasilia y la regl6n transa
maz6nlca. El segundo (Sdo Paulo) cubre el resto del pais. 

La distibuci6n se realiza mediante convenios con institu
clones oficlale, y privadas que reciben par este serviclo el 12% 
del costa del libro, qua aparece Incluldo en el precio del producto 
para todo el pals. Estas entidades son: el Instituto Nacional del 
Libro, Ia Compafila Brasllefia de AlImentos (COBAL), la Dlrecci6n 
de Dlvulgacl6n y Documentacl6n del Ministerlo de Educac16n y 
Culture, el Consejo Federal de Educac16n, [a Campafia Naclonal 
de Escuelas de Comunldades, Ia Fundac16n para el Libro Escolar 
en Sdo Paulo, Ia DivIsi6n de Educac16n Ffsica y Deportes, el 
Programa de Expansi6n y Mejoramiento de la Ensefianza Media, 
Ia Fundacl6n Santo Domingo, la Operaci6n Mau6, los puestos 
de venta en universidades, librerfas particulares y los proplos 
de Ia Fundac16n. 

Tambl6n se hacen remislones por correo, y para ello se 
establece el peso de los libros y una escala de preclos segan 
las distancias. De esta suerte, pueden solicltarse directamente 
adjuntando un valor qua incluya, ademds del precio, los costos 
de transporte. Parece qua el traslado de los llbros a los distlntos 
lugares del pals se realiza utilizando los medlos de transporte 
regular del goblerno nacional. 
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VENTAJAO 

EfectosiaI costo materlales 

de 	 texto sot, m~s blen baratos, pues. el1. 	 Los llbros 
costo por pdgina (incluyendo todos sus componentes]

buenases 	 de s6lo $0.0023. Son de buen papel y 
pastas, Ioque les asegura una vida larga y Itl. 
Los 	cuadernos y bloques producldos en los talleres2. 
de la Fundacn resultan tambl6n baratos, porque el 

papal, qua es un material caro, se obtlene a menor 
se 	compra en grandespreclo en el mercado, ya que 

cantidades. 
3. 	 Parece claro quo el programs ha logrado disminuir los 

costos de los diversos materlales. Por ejemplo, en el 

caso de algunos sumlnlstros que no produce Ia Fun
los 	enseres qua utillzan los estudacl6n, tales como 

al por mayor slempre resultandlantes, las compras 
remds econ6micas que en el mercado libre, Iocual 

porta una reduccl6n en los gastos del presupuesto 
familiar. 

DESVENTAJAS
 

se

Los gastos quo debleran ser cublertos por al goblerno 

es 	contra
trasladan al presupuesto del sector familiar, Iocual 

es que se desea realmente democratlzar Ia educacl6n
Indlcado si 
poni6ndola al alcance de todas las personas. 

E IMPLICACIONESEVALUACI6N 

SI se considera que en Is actualldad es muy reducido el 
a los centros educativos de 

aporte de los Ministerlos para dotar 
llbros de texto y materlales escolares, el programa brasilehio 

es 	clerto
resulta ventajoso para los estudlantes; porque, si blen 

qua se han trasladado al presupuesto familiar gastos que antes 
y materlales secubria el goblerno, en la realidad los libros 

menores quo los qua actualmento pagan los
obtlenen a preclos 

en 	el mercadoesos materlales
padres de familla para comprar en 	 las 
ibre. As( tambl6n resulta que los textos qua se plden 

varlan mucho, Ioqua no permite saber si son real
escuelas 

vdlidos para el proceso de Ia ensofianza, aparte qua no 
monte 
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puet'en trasladarse a otros famillares sl dstas estudlan en centros 
educativos distintos. En el programa del Brasil se garantlza el 
contenido de los libros y se asegura su actualizacl6n por medio 
de una revisl6n permanente qua tiene Incentivos econ6micos para 
el autor del texto. 

Otro de los problemas que han surgido en algunos palases 
latinoamericanos es Ia dificultad en [a dlstrlbucl6n de los libros, 
Iocual parece estar superado en Brasil, porque ahl el estudlante 
compra los libros a igual preclo en muchos puestos de venta 
Instalados en todo el pals. De esta manera se asegura que 
estudlantes y profesores obtengan el material de ensefianza con 
suficlente antelacl6n al iniclo de los cursos. 

Algunas de las implicaciones que resultan de un programa 
centralizado de libros de texto y materlales escolares, como 
sucede en Brasil, estdn en: [a oposlcl6n de algunos educadores 
que escriben libros para empresas particulares con el fin de 
aumentar los Ingresos en las librerfas y casas editoras qua 
ven en el Estado a un competidor que les perjudica, porque sus 
ventas disminuyen cuando los textos se han declarado oficlales 
y el Estado fabrica o distribuye los materlales escolares. 

A continuacl6n, se presentan dos grdficas que revelan Ia 
produccl6n de libros y de materiales de ensefianza a trav6s de 
varios afios. 
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ANEXO 2 

DOS MODELOS PARA ANALIZAR COSTOS 
EN EDUCACION 

1. 	MODELO PARA CALCULAR COSTOS EN LA EDUCAClON 
PRIMARIA (Colombia). 

2. 	 MODELO PARA ESTUDIAR LAS CARGAS HORARIAS Y EFI-
CIENCIA DE USOS POR ACTIVIDADES, EN PLANTELES DE 
EDUCAC16N MEDIA (Venezuela). 
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UN MODELO PARA CALCULAR COSTOS EN LA 
EDUCACION PRIMARIA 

Muchos modelos han sido construldos para auxillar en la 
planificaci6n educativa. Como se sabe, un modelo reproduce el 
funclonamlento real de un sistema en una situaci6n dada. Es 
una abstracci6n simpllficada de la realidad y que slrve para pre

sodecir consecuenclas probables originadas en camblos que 
introduzcan en un sistema. En nuestro caso el Sistema Educativo. 

Debe recordarse quo los modelos no representan la situa
cl6n real con absoluta preclsl6n, sino, 6nicamente son una apro
ximacl6n de la realidad. 
Se ha crefdo convenlente presentar en este capftulo de costos, 
un modelo que permite calcular diferentes costos en educacl6n 
y evaluar los correspondlentes a la deserci6n y la repitencia. 

Este modelo, ha sido construido en el Instituto Colomblano 
de Pedagogla (ICOLPE) y son sus autores los Doctores Ferndn 
Torres Le6n y Francisco Perelra Rodriguez. ° 

El modelo se describe a contlnuaci6n: 

En primer t6rmino: 

gasto total en educacl6n primarla segan tendencla en el aflo j. 

T 5 T 
GT = GT (.0) 

I=l IJ 

En donde: 

T 
GT = 

Femrn Torres Le6n y Francisco Pereira Rodriguez. Modelos de Flujos, Cotos 
y Rendimeinto marginal de Ia Educaci6n Primaria. Bogoti, Instituto Colombiano 
de Pedagogia, 1973, 40 pp. Mimeografiado. Doc. ICOLPE. 149/11, 98/IX/73. 
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T 
-GT gasto en el curso I en el aflo J. 

If 

Entonces pars calcular el gasto total por estudlante en el 

aflo j sin conslderar los efectos de desercl6n y repitencla: 

T 
GT 

(.1)GNE = 
J 5 Tm
 

1l if
 

Para: 

GNET = gasto neto par estudlante aegtn tendencla en et sf1o0 
J 

T = Estudlantes matriculados en el curso I en el aflo J. 
II 

el valor anteriorLa repItencla y Ia desercl6n aumentan 

y se calcula de Is sigulente manera:
 

(T 
GTT J__________(.2) 

GBE 
5 T 
; M (1-r -d)

1=1 IJ I I 

Para: 

GBE 
T 

= gasto por estudlante promovido en el afio J. 

enLa diferencia entre el gasto por estudlante promovido 

aflo j y el gasto neto por estudiante en el afo J mide en pesos 

el desperdicio qua pars el sistema educativo de primarla repre

senta Is deserc16n y Ia repitencla: 

e 
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T T T 
DE = GBE - GNE (3) 

Para: 

T 
DE = desperdiclo del sistema educativo par desercl6n y repitencla 

en el afio I 

Es evidente que los desperdiclos op6rdldas que el sistema 
educativo de primarla experimenta por causas de desercl6n y 
repltencia pueden calcularse, para cada uno de los fen6menos, 
conforme con ecuaclones que adelante se consignan. 

Pero debe avertirse que al calcular el costo de la desercl6n 
se hace el supuesto esencial sabre la existencla de limite ml
nimo de relevancla de los conoclmlentos adqulridos, par debajo 
del cual dstos no pueden ser usados en forma provechosa por 
el alumno que deserta antes de alcanzarlo. Este supuesto recibe 
un Importante apoyo del funcionamiento mismo del mercado de 
trabajo. Par Iogeneral, cuando se compra fuerza laboral con 
calificacl6n escolar formal los empresarlos adquleren bloque3 
completos: primaria, secundarla, universitarla. Oulenes se en
cuentran Pn situaciones de escolarlzaci6n intermedla (entre el 
fin de uno y el comlenzo del otro bloque escolar) son, general
mente, clasificados en el nlvel Inferior. Este tema par si solo 
justlfica un estudlo par separado que el autor adelanta actual
mente bajo el titulo "Niveles de Educacl6n y Probabilidades de 
Obtener Empleo". Las ecuaclones son: 

T 
GTTJ
 

GEPD = (.4) 
j 5 T 

2 M (I-d) 
I=1 Ij I 

Para: 
T 

GEPD = gasto par estudlante promovido en el af0 Jsin repitencla y 
par tanto el costa de ladeserc16n en el ao j es: 

T T T 
(.5)
CDT = GEPD - GNE 
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LU'donde: 
T 

CD = costo de Is desercl6n (o desperdiclo por esta causa len el 
S afla i). 

Desde luego, el costo de ia repitencla serA: 

T T T 
CR GBE. - GEPD 

befinldo: 
T 

CR -- osto de Ia'repitencla (o desperdlcio por esta causa) en el 
j 'efo J. 

Puede fdcilmente comprobarse quo el efecto combinado de la 
la suma de los efectos parciales:desercl6n m~s Ia repitencla es 

T T T (J)DE CD + CR 

los dos cuadros sigulentes presentan la apllcacl6n del mo-
Las cifras se caldelo a los datos colomblanos para 1974-1978. 

cularon para el agregado de ]a ensefianza primarla y por estudlante. 

La magnitud de los costos es suflclente para Justificar cualquler 

tipo de programa que pretenda reduclrlos o eliminarlos. 
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N9 1CUADRO 

MODELO SEGUN TENDENCIARESULTADOS DE LA APLICACION DEL 

CIFRAS GLOBALES 

Desperdido Desperdldo Desidio Patcentale epMatricGa p .t d sProm .g n AGr to al a ovedo to lee ectivasseotor $ Pesos $ d6n P efec: deserdiciosmor to, l $ (000) 

1974 
Total 2.968.015 1.923.342 2.168.580 1.405.289.832 763.278.272 289.520.671 473.757.601 64.80 35.20 

1.175493 571.321 858.874 417.435.688 441.436.883 158.284.483 283.152.401 48.60 51.40 

Urbana 1.792.522 1.352.021 1.309.706 987.854.144 431.841.388 131.236.183 190.605.200 75A3 24.57 

1975 

Rural 

Total 3.090.069 2.007.445 2.528.696 1.642.752.466 885.925.627 336.186.814 549.738.813 64.96 35.04 

Rural 1.216.766 595.861 995.716 487.610.932 523.702.233 199.565.766 324.136A67 48.97 51.03 

Urbana 1.873.303 1.411.584 1.532.980 1.155.141.534 362.223.394 136.621.048 225.602.346 75.35 24.65 

1976 
Total 3.226.031 2.101.572 2.956.754 1.926.153.785 1.030.589.893 391.480.832 639.109.060 65.14 34.86 

Rural 1.259.915 621.957 1.154.750 570.042.24 601.786.934 230.565.679 371221.255 49.36 50.64 

Urbana 1.966.116 1.479.615 1.802.004 1.356.111.53E 428.802.959 160.915.153 267.887.805 75.25 24.75 

1977 
Total 3.382.578 2.211.273 3.472.250 2.269.893.847 1.202.335.468 457.070.129 745.265.339 65.37 34.63 

648.294 1.340.390 665.480.274 693.279.121 266.870.225 426.408.896 49.64 50.36Rural 1.305.774 
Urbana 2.076.804 1.562.979 2.131.860 1.604.413.573 509.056.347 190.199.904 318.856.443 75.25 24.75 

1978 
Total 3.550.020 2.331.600 4.081.458 2.680.540.52C 1.400.801.964 532.793.916 868.008.048 65.68 34.32 

Rural 1.352A79 677.834 1.554.945 779.305.75C 794.760.365 307.634.961 487.125.404 50.12 49.88 

Urbana 2.197.541 1.653.766 2.526.513 1.901.334.776 606.041.599 225.158.955 380.882.644 7526 24.74 

ifras Ajustadas. 
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CUADRO N9 2 

MODELO SEGUN TENDENCIADE LA APLICACION DELRESULTADOS 
DATOS POR ALUMNO 

T
Gastos Metr[cula T T T T 

CD 
T 

CRGEPD DEGNE GBE
Afios y sector totales 

V 0001 total
 
1974
 245.32396.85 150.53730.65 1.127.50 881.18

2.168.580 2.968.015 772.66 277.05 465.61Total 730.65 1.50331 1.007.70
850.874 1.175.493 97.07 140.98Rural 827.72 238.05 238730.65 968.70 412 17.7

Urbana 1.309.706 1.792.522
197598.0 273.85441.32 167.471259.65 985.80

2.528.696 3.090.069 818.33 878.90 334.92 543.98Total 818.33 1.69723 1.153.5
995.716 1216.766 96.79 159.82Rural 915.12 256.61 8#8 341818.33 1.074.94 1128 93

Urbana 1.532.980 1.873.303
1976 18628 304.11490.39916.53 1.406.92 1.102.81

2.956.754 3.226.031 967.57 370.71 596.86Total 916.53 1.884.10 1.28724 
Rural 1.154.750 1259.915 

916.53 1.06.33 1.02528 289.80 108.75 181.05 
Urbana 1.802.004 1.966.116 

337.03543.73 206.701.57024 123321
2.472.250 3.382.578 1.026.51 1.069.39 411.65 657.74 

Rural 1.14820 2251 328 
Total 1.026.51 2.095.90 1.438.16

1.340.390 1.305.774 325.69 121.69 204.00
1.026.51 1.35220 6.9

Urbana 2.131.860 2.076.804
19781.8.1 228.51 372281.750.49 1.37821 600.79 

Total 4.081.458 3.550.020 1.149.70 1.172.50 453.85 718.652.32220 1.603.55 
Rural 1.554.945 1.352.479 1.149.70 366.46 136.14 230.32 

1.149.70 1.516.16 1285.84 
Urbana 2.526.513 2.197.541 

Gasto anual por estudiante matriculado.GNET = 
GBE T Gasto anual por estudiante promovido.= 

sin considerar repitencia.
Gasto por estudiante promovidoGEPDT = 


DET = Desperdicio total por estudiante al afio.
 

T
 
Desperdido por repitencia y por estudiante al afio. 

CR = 

T ano.
Desperdido por deserd6n y por estudiante al

CDT 

http:1.516.16
http:1.149.70
http:1.149.70
http:1.603.55
http:1.172.50
http:1.149.70
http:1.750.49
http:1.026.51
http:1.438.16
http:2.095.90
http:1.069.39
http:1.026.51
http:1.884.10
http:1.102.81
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MODELO PARA ESTUDIAR LAS CARGAS HORARIAS Y
 
EFICIENCIA DE USOS POR ACTIVIDADES, EN PLANTELES
 

DE EDUCACION MEDIA (VENEZUELA)
 

1. 	 OBJETIVOS: 
El estudlo pretende conocer la utlllzacl6n actual de los dife
rentes locales de los planteles de Educacl6n Media para 
establecer: 
1.1 	 La capacidad real que pueden soportar en funcl6n del 

n~mero de aulas, laboratorlos y amblentes de exploracl6n. 
1.2 	 La posibilidad de absorber un ntimero mayor de secclo

nes que las atendidas en 1969-70. 
1.3 	 Las posibles necesidades de ampilaclones de locales 

docentes. 
1.4 	 La prioridad que debe asigndrsele a la zona en la cual 

estd ubicado el plantel dentro del plan de construcclones 
escolares. 

2. 	 METODOLOGIA 

2.1 	 Los datos 

2.1.1. 	 Los planes de estudlo vlgentes, que fiJan el nid 
mero de horas semanales de teorla correspon
dlentes a cada asignatura de los diferentes cursos, 
ntimero de horas semanales de prdcticas en 
amblentes de labora'orlos y en amblentes de ex
ploracl6n. 

2.1.2. 	 Las planillas de estadfstlcas de cada plantel, las 
cuales recogen los datos referentes a matrlcula 
y ni~mero de secclones por curso, ni~mero de 
aulas, ntimero de laboratorlos y ni~mero de locales 
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de exploraci6n (talleres); estos datos son reco
gidos por el Director de cada plantel y envlados 
a la Seccl6n de Estadistica de Ia Direccl6n de 

a las respectivasPlaneamlento y corresponden 

situaciones observadas en el mes de junlo (Iniclal)
 

y el mes de octubre (final) de cada aflo escolar.
 

2.2 HIp6tesis 

Para'el logro de los objetivos propuestos se establecen 

los siguientes supuestos: 
2.2.1. 	 Todo plantel puede operar 8 horas diaries durante 

5 dias a la semana, por Io cual se toman 40 hores 
per semana 'como el 100% de eficlencla en el 
uso de sus amblentes docentes. 

2.2.2. 	 Dado qua todo amblente docente requiere de un 

tlempo minimo pare llmpleza, conservac16n, arre

glo, disposlcl6n de materiales docentes, etc. 

2.2.3. 	 Dado que el personal docente determine cler
tas limitaclones en [a organlzacl6n horarla, se 
toman como eficienclas de operaci6n las si
gulentes: 
a. 	 Para aulas de teorla: 

32 horas por semana o sea el 80%. 
b. 	 Pare laboratorio: 

28 	horas por semana o sea el 70% 
o. Para amblentes de exploracl6n: 

24 horas por semana o sea el 60 %. 

2.3 El 	modelo 

SI so llama: 

t 
ni,mero de horas semanales de teorfa necesarlas pareX 

I 
= 

atender Ia matricula de todas las secciones del 
curso "I". 

t 
nimero de hores semanales de teorra cr.e fija el planN 

I 
= 

'do'estudlo vigente pare el curso "I" 
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8 
X, ntmero de hras semanales de prcticas experlmen.I t.6ls' en laboratorlos papa los grupos delasleccloiesdel'curso "I". 

eN =nmero de hores semanales en trabajos prfctlcos deI 	 labo-atorlos que fla el plan de estudlo para el 
curso "i". 

p
X

p niimero de horas semanales pare atender en amblen-
I tea de exploracl6n los grupos de las secciones del 

curso "1". 

P = 	 ndmero de horas semanales que flJa el plan de estudlo 
pare exploracl6n en el curso "I". 

A = nmero de aulas de teorfa existentes an el plantel. 
L nnimero de laboratorlos existentes en el plantel. 
T = ntmero de talleres existentes en el plentel. 
S = nimero de secclones del curso "n"atendldas elen

I plantel.
 
I = cursos (19, 29, 39, 19C, 29C, 19H, 29H)
 
tE Eflclencla en %del uso de las aulas de teorfa. 
a

E Eficlencla en % del uso de los laboratorlos. 

PE 	 Eflclencla del uso de amblentes de exploracl6n (talle
res), en 	 %. 

2Xt	 
Ntimero total de horas semanales de teorfa necesarlas pare atender todas las secclones del plantel. 

e 
e = nidmero 	total de horas semanales de laboratorlos necesarlas pare atender todas las secciones del plantel. 

p = 	 ntdmero total de horas semanales de exploracl6n necesarlas pare atender todas las secciones del plantel. 
to

X = ntmero total de horas semanales de teorfa que permite el total de aulas del plantel. 
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.... - mimero
80/ttle hora aemanalede experlmentacl 6 n 

. que permite el total de 'laboratorlos, de plantel. 

It 
nOmero total de horas semanales de explorac16n que

,Xp permite el total de talleres del plantel. 

t 	 amblentes de teoria.
 

amblentes de experlmentacl 6n.
e = 


amblentes de exploraci6n.
p = 

(En la estructura educativa de Venezuela: 

19 = a primer afio
 
29 = a segundo aflo
 
39 = a tercer afho
 
iC = a primer afio de Cienclas
 
2C = a segundo afio de Clenolas
 

a primer afio de Humanidades
1H = 
a segundo afio de Humanidades)2H = 

Se tendrd: 

t =X (Xt ±Xt +±Xt +X t +±Xt +X t + Xt 

1 2 3 ic 2c iH 2H 

e (Xe e +X e +X e +X e ]=X +X 
Ic 2c
1 2 3 


pp p p 

2 (XI+X +X


1 2 3 

to 
X = 	 40 0.8 x A 

eo'
 

X = 	 40 07 x L 

X = 	 40k 0.6 x T 
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Donde: 
t t 

X = N S 
I I I 

6 6 
X = N S 
I I I 

p pX = N S
I I I 

luego: 
t 

t x 
E - .100 

40 A 

e 
e X 

E - '100 
40 L 

p
E = 

Xp
X 

*100 
40T 

como: 
to 

E = 80% (por hip6tesls) 

eo 
E = 70% (por hip6tesis) 

Ep = 60% (por hip6tesls) 

se podrdn comparar las eflclenclas; e Igualmente las capacidades 
a travds de los valores de 

to t 
x y 2X 

60 6 xo ex y 2X 
p
 

Xp y 
° 2X1
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La aplicacl6n Julciosa de eate modelo permitiria formular 
concluslones y recomendaclones en cuanto a capacldad, efigea 
y eventuales amplilaclones de los planteles de enselianza. 

NOTA: Los fndlces y subfndlces s61o Indican categorfas grupales. 
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ANEXO 3 

ALGUNOS CUADROS CON ESTADfSTICAS 
DE LATINOAM9RICA 

Cuadro 1: 	 POBLACION POR PAISES Y TOTAL EN LOS AMOS 
1960, 10 i5, 1970, 1980 Y TASAS DE CRECIMIENTO 
1960-70. 

Cuadro 2: 	 POBLACIN POR GRUPOS DE EDAD EN LOS AMOS 
1960 Y 1968.
 

Cuadro 3. 	 MATRfCULA POR PAISES Y TOTAL EN ESCUELAS 
PRIMARIAS EN LOS AFOS 1960 Y 1971. 

Cuadro 4: 	 MATRfCULA POR PAISES Y TOTAL EN ESCUELAS 
SECUNDARIAS EN LOS AMOS 1960 Y 1971. 

Cuadro 5: 	 MATRICULA POR PAISES Y TOTAL EN CENTROS DE 
ENSEMANZA SUPERIOR EN LOS AIFOS 1960 Y 1971. 

Cuadro 6: 	 AL;:ABETISMO Y GASTO POBLICO EN EDUCACION 
EN PAISES DE AMERICA LATINA. 

Cuadro 7: 	 GASTO PUBLICO DESTINADO A EDUCACION COMO 
PORCENTAJE DEL PRODUCTO NACIONAL BRUTO EN 
PARSES SELECCIONADOS DE AMERICA LATINA, 1968. 

Cuadro 8: 	 RELACIONES DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEMO-
GRAFICO CON POBLACION ESCOLAR NO ATENDIDA 
Y PORCENTAJE DEL PNB PARA LA EDUCACION EN 
AMERICA LATINA, 1970. 
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CUADRO- N' I 

Poblacl6n por pafses y totai de:An16riCa La'tina en los 
afios 1960, 1965, 1970, 1.980 y tasas de crecimlento 

1960-70. 

Tases de 
1960 1965 1970 1980 creclmlento 

anual 
PAlS 	 promedio

(miles de habitantes) 1960-70 

Argentina 19.937 21.512 23.212 26.938 1.5 
Barbados 233 .236 238 243 0.2 
Bolivia 3.825 4.334 4.931 6.374 2.6 
Brasil 69.797 80.465 92.764 121.100 2.9 
Chile 7.683 8.260 8.880 10.306 1.5 
Colombia 15.397 18.020 21.117 28.935 3.2 
Costa Rica 1.254 1.490 1.740 2.407 3.3 
Rep. DominIcana 3.036 3.515 4.067 5.466 3.0 
Ecuador 4.358 5.150 6.093 8.512 3.4 
El Salvador 2.454 2.892 3.424 4.783 3.4 
Guatemala 3.810 4.438 5.189 7.042 3.1 
Haiti 3.574 3.844 4.134 4.798 1.5 
Honduras 1.849 2.181 2.582 3.607 3.4 
Jamaica 1.613 1.738 1.872 2.173 1.5 
Mdjico 35.022 41.452 49.090 68.580 3A 
Nicaragua 1.420 1.629 1.868 2.462 2.8 
Panamd 1.062 1.233 1.434 1.927 3.0 
Paraguay 1.751 1.982 2.223 2.874 2.6 
Peril 10.170 11.478 12.953 16.420 2A 
Trinidad y Tobago 831 923 1.026 1.263 2.1 

Uruguay 2.540 2.715 2.886 3.284 1.3 
Venezuela 7.349 8.691 10.258 14.331 3.5 

AMERICA LATINA198.965 228.178 261.981 343.825 2.8 

Fuente: 	 Banco Interomericano de Desarrollo. Progreso Social y Ecotimico en Am&
rica Ladna. Inforne Anual 1972. 



CUAD.RQN' 2 

POBLACIN POR GRUPOS.DE EDADES 
1960 y 1968 (en millares) 

EN AMERICA LATINA 

- POBIACION 
GRUPO DEEDAD ... . ... POLAGIO 

(aflosj 1960 1968 

0- 4 35.692 44.024 

5- 9 29.703 37.351
 

10-14 24.907 32.172
 

15-19 20.946 27.178
 

20-24 17.933 22.665
 

TOTAL 0-24 129.181 163.390
 

TOTAL AMERICA LATINA 213.422* 267.668
 

Porcentaje por poblacl6n de
 
0- 24 aflos con respecto al total 60.53 61.04
 

Este total no coincide con el del Cuadro I) de este mismo apeindice. Posiblemente 

se deba, entre otras cosas, a que en el presente cuadro se incluye a Cuba. 

Fuente: Edgar Faure, el. aL Aprender a Set. 1973, p. 376. 
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CUADROY N.3 
Matrfcula, por parses y total, en escuelas primarias de
 

America Latina en los afios 1960 y 1971
 
y tasas de crecimiento.
 

1960 1971 
" Tess do 

PAEStudntes Porcentaje dematricuhdos pabhd6n Estudiantes Porcentaje do crecimientomatriculados poblaci6n 1960-1971entre 3 y 14 y 14entre I (porcentaje)(miles) afios do edad (miles) afios de edad 

Argentna 2.948 71.5 3.672 81.2 2.0 
Bolivia 400 74743.0 60.5 5.8 
Brasil 7.477 38.3 13.580 53.0 5.6 
Chile 1.186 65.2 2.200 88.4 5.8 
Colombia 1.690 40.0 3.137 52.2 5.8 
Costa Rica 203 56.5 375 68.7 5.7 
Rep. Dominicans 504 56.9 775 60.2 4.0 
Ecuador 
 596 51.6 1.070 61.2 5.5 
El Salvador 321 47.4 566 56.9 5.3 
Guatemala 278 25.4 570 38.3 6.7 
Honduras 205 38.4 393 53.1 6.1
 
Mdjico 4.885 
 51.8 9.248 62.6 6.0
 
Nicaragua 145 35.2 310 50.8 7.2
 
PanamA 162 57.8 289 71.9 5.4
 
Paraguay 305 63.2 445 65.2 3.5
 
PerO 1.440 54.5 2.921 81.3 6.6
 
Uruguay 320 70.5 414 
 76.8 2.h
 
Vene;uela 1.223 60.9 1.830 
 62.9 3.7
 
TOTAL 24.288 47.6 42.542 60.6 5.2
 

Exchye Barbados, Haiti, Jamaica y Trinidad.Tobago. 

Fuente: AID, "Summary Economic and Social Indicators - 18 Latin American 
Countries: 1960.71, Washington, D.C., 1972. 



CUADRO N' 4 

Matricula por palses y total en las escuelas secundarlas 
de Am6rlca Latina en los afios 1960 y 1971 

y tasas de crecimlento 

1960 	 1971 Tau do 
PAlS Etudantes Porcentaje d Estudiamtes Porcentaje de crecimlento 

matriculados poblaci6n en matriculados poblaci6n en 1960.1971 
(miles) edad escolar (miles) edad escolar (porcentaje) 

Argentina 563 30.7 1.008 44.8 5.4 
Bolivia 55 11.3 97 23.8 5.3 
Brasil 1.238 10.9 4.560 27.4 12.6 
Chile 221 24.6 366 45.9 4.7 
Colombia 254 12.0 587b 21.1b 11.0c 
Costa Rica 28 19.7 J5 37.6 10.6 
Rep. Dominicana 31 7.6 118 18.8 12.9 
Ecuador 69 8.5 235 19.4 11.8 
El Salvador 34 12.9 90 22.7 9.2 
Guatemala 27 5.3 80 11.0 10.4 
Honduras 15 7.6 46 14.3 10.7 
M6Jico 351 7.4 1.220 16.9 12.0 
Nicaragua 12 7.7 55 21.9 14.8 
Panamd 39 29.3 88 46.6 7.7 
Paraguay 25 11.2 64 18.4 8.9 
PerO 	 198 14.3 723 39.3 12.5 
Uruguay 89 36.2 174 57.4 6.3 
Venezuela 183 24.9 547 45.1 10.5 

TOTALd 3.432 12.9 10.143 27.3 10.5o 

Los limites de edad de Ia poblaci6n que dcbe asistir a Ins escuela secundarias 
varian, do pars a pals, entre una edad minima de 11 aos y un ms~ximo de 20,
dependiendo del ntunero de aiios quo duren los estudios. El grupo do edad mis 
frecuentemente usados eselde 13.18 aios. En cada caso, los cilculos se han 
hecho con base en laedad que, legalmente, corresponde al comienzo de Ia escuela 
secundaria y extendiendo el n'mero de afios necesarios para graduarse en dicha 
oscuela. 

b 1968. c 1960.1968. dExcluye Barbados, Haiti, Jamaica y Trinidad.Tobago. 

e Excluye tambin Colombia. 
Fuentoe 	 AID, "Summary Economic and Social Indicators.18 Latin American Coun

tries: 1960-1971", Washington, D.C. 1972. 
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CUADRO N9 8
 

Matrfcula por pafses y total en centros de ensehianza
 
superior de Am6rica Latina en los afios 1960 y 1971.
 

PAS 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Rep. DomInicana 

Ecuador 


El Salvador 


Guatemala 


Honduras 


Mdjlco 

Nicaragua 


Panamd 


Paraguay 


Perd 


Uruguay 


Venezuela 


TOTALc 


a 1970. b1960.1970. 
C Exciuye Barbados, Haiti, 

Ndmero do estudlantes 

1960 

173.935 

9.638 

95.700 

24.703 

24.600 

6.803 

3.448 

9.361 

2.204 

5.238 

1.760 

78.000 

1.267 

3.600 

3.425 

35.000 

15.000 

26.477 

520.159 

1971 

321.782 

16.300& 

484.000 

96.490 

86.885 

17.000 

22.000 

40.000 

9.310 

17.358 

5.621 

24;.211 

9.381 

13.975 

8.196 

118.400 

20.600 

86.891 

1.622.400 

Jamaica y Trinidad-Tobago. 

Tasa de 
crecimlento1960-1971 
(porcentale) 

5.8 

5.4b 

15.9 

13.2 

12.2 

8.7 

18.4 

14.1 

14.0 

11.5 

11.1 

11.1 

20.0 

13.1 

8.3 

11.7 

2.9 

11.4 

10.8 

Fuente: AID, "Summary Economic and Social Indicators.18 Latin American Coun. 
tries: 1960.71", Washington, D.C., 1972. 
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EN EDUCACIONY GASTO.POBLICOALFABETISMO 

EN PAISES 

PAlS... 

Argentina 

Barbados 
Bolivia 

Brasil 
Chile 

Colombia 

Costa Rica 

Ecuador 


El Salvador 

Guatemala 
Haiti 

Honduras 

Jamaica 
Mdjlco 

Nicaragua 

Panamd 
Paraguay 


Per6 
Rep~blica Dominicana 

Trinidad-Tobago 
Uruguay 


Venezuela 

LATINA*DE AMERICA 

Indice-de alfabetsmo 
(%) 

94.0 

97.4 
39.B 

67.9 
86.0 

78.5 

85.7 
71.1 

59.6 

37.9 
26.0 

47.3 

81.9 
76.2 

57.0 

79.4 
80.0 

67.7 
67.2 

95.0 
90.4 

77.1 

Porcentale del 
gasto ptbllco 
en educacln 

16.3 

21.5 
16.8 

6.5 
18.6 

16.5 

25.4 
22.5 

31.3 

18.3 
11.3 

21.3 

18.3 
24.3 

18.0 

22.7 
14.4 

20.7 
15.0 

19.0 
26.0 

18.3 

. 1972 "Progreso Econ6rnico y
han sido tornados del Informe Anual 

Social en Latinoamnrica" del Banco Interamericano de Desarrollo. No todos los* Estos _atos 
reciente del que se disponia informa

datos corresponden a 1972, sIno afo mrs 
a Cuba.ci6n. Este informe excluye 



CUADRO N'7
 

GASTO POBLICO DESTINADO A EDUCACION COMO
 

PORCENTAJE DEL PNB EN ALGUNOS PAISES
 

LATINOAMERICANOS
 

PAIS ANO % PNB 

Brasil (1968) 3.1%
 

Costa Rica (1969) 6.4%
 

Chile (1969) 4.8%
 

Panamd (1969) 4.6%
 

PerO (1969) 4.2%
 

Venezuela (1969) 4.5%
 

Fuente: UNESCO, Parts Octubre de 1971. 



OUAIDRO'N' 8 

Relaclones: de la tasa de crecimlento demogrdfico con 
poblacl6n escolar no atendida y porcentaje del PNB 

para la educaci6n en Amdrica Latina 

PAISES 

Ecuador 

Costa Rica 
Honduras 
Paraguay 

Venezuela 
Perdi 

Mdxico 
El Salvador 
Colombia 
Nicaragua 

Panamd 
Brasil 
Guatemala 
Bolivia 
Rep. Dominicana 
Argentina 
Haiti 
Jamaica 
Uruguay 

Chile 
Trinidad-Tobago 
Barbados 


1970
 

Tasa anual 
de 

crecimlento 
demogrdflco

(1960-70)en % 

3,6 
3,4 
3,4 
3,4 
3,3 
3,2 
3,2 
3,2 
3,2 
3,0 
2,9 
2,9 
2,9 
2,9 
2,8 
2,0 
2,0 
1,5 
1,3 
1,3 
1,3 
0,3 

En porcentaje global computado para 

PNB 
per capita 
on d6iares 

1970 

259 

543 

271 

250 

993 

438 

692 

298 

346 

457 

732 

392 

361 

206 

357 

1015 

94 


653 

826 

879 

892 

584 


%YdelPNB Pobiaci6n 
dedcado escolar no 

atendlda*
educaci6n 19701970 

4,0 32,8 
6,4 20,1 
3,2 43,5 
2,1 34,9 
4,5 25,8 
4,3 22,1 
2,5 27,1 
3,6 38,0 
2,3 37,7 
2,6 44,7 
4,6 19,6 
3,2 34.6 
2,0 60,8 
3,6 39,4 
3,2 27.7 
3,5 6,8 
1,4 74,9 
4,4 17,8 
3,7 3,9 
5,7 0,6 
3,5 2,8 
6,4 8,4 

eltotal de ]apoblaci6n escolar do edad 
correspondiente a primaria, secundaria y Universidad (con respecto a las metas 
do 100%, 40% y 10% respectivamente). 

Fuente: Inforrne Final del I Seminario Nacional de Estadlisticas Educacionales, Perl, 
1973, p. 68 
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