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PREFACIO 

Este manual constituye bdsicamente una gufa para 
quienes tienen la misi6n de informar a las autoridades de 
los ministerios de educaci6n, administradores escolares, 
directores de escuelas y profesores sobre la medici6n de 
resultados de prograr.ias educativos. 

Durante los Cltimos aios las exigencias financieras de 
las instituciones educativas sobre los sistemas economicos 
nacionales se han incrementado. Dado que las necesidades 
de todos los servicios pblicos en general, incluyendo 
educaci6n, son cada vez mayores y sobrepasan el valor de 
los recursos disponibles, se hace urgente que los gobiernos 
inicien un proceso de revision del empleo de los recursos 
actuales y futuros, preguntardose a ia vez si se puede 
servir mejor a la poblacion -y tal vez a menor costo
y en que forma se podria lograr tal objetivo. 

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

En este manual se presentan, en forma gr~fica y es
quem~tica, los siguientes temas para discusi6n en semi
riarios: 

T. Tipos de mediciones de resultados 
I1. Utilizaci6n de las mediciones de resultadon 

Ill. 	 Disefio de m6todos para medir resultados (rendi
miento y actitudes) 

IV. 	 Dlseiho de inetodos para medir resultados (eco
n6micos y socialet) 

V. 	 Aplicacion de las wiediciones de resultados 
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VI. 	 Consecuencias de la Informac;6n obtenida y pasos 
para su aplicaci6n prdctica. 

Los esquemas de cada seminario, piesentados a con
tinuacion, constituyen guias o planes de "lecciones preli
minares". El moderador de cada grupo elegira el material 

apropiado 	 de trabajo. La informaci6n complementaria y el 
ilustrativo que tengan especial importancia conmaterial 

respecto al sisLema educativo de cada pals (o region) po

drian enriquecer la discusion. 
Los graficos presentados antes de cada tema de discu

si6n tienen por objeto servir como una ayuda visual. El 

moderador de la discusion podria distribuir copias a los 

miembrols de su grupo y tal vez completar estos datos con 

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

B con el fin de que el lectorde nuevo en el Apendice 
tenga facil acceso a ellos. 

Los temas pueden seleccionarse de modo que propor
general acerca de los resultadosclonen una orientacion 

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

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

cesarias para disefiar instrumentos de medicion o la capa

cidad analitica necesaiia para aplicar tales medidas. Sin 

embargo, para quienes ya han adquirido esta capacidad 

analitica y cuantitativa, la participaci6n en los seminarios 
aqui descritos les ayudara a comprender las implicaciones 
de este analisis de resultados en las politicas de educacion. 
Los seminarios no constituyen un curso de capacitacion 
tecnica. Su prop6sito es mas bien: 

" Facilitar la comprension de los diferentes tipos de 

resultados educacionales. 
" Identificar las diversas aplicaciones de ia medici6n 

de resultados. 
" Ayudar a difundir tales conocimientos entre los fun

cionarios encargados de la politica educativa, direc
tores y profesores de centros docentes. 

" Suministrar algunos conocimientos elementales so
bre los instrumentos de analisis de las correlaciones 
de los resultados educacionales. 
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* 	 Destacar, lo mAs claramente posible, Ia Importancla 
de estos resultad'js en Ia planificaci6n de Ia educa
clon y su financiamiento, asi como en el trabajo 
docente. 

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

PASO 1 
Eleccl6n de un moderador. 

PASO 2 
El moderador, junto con los funclonarlos del sector 

educativo que patrocinen los seminarios, deber, definir los 
prop6sltos de las reuniones y resolver interrogantes tales 
como: IA quines est~n dirigidos los seminarios? jCu I 
es el prop6sito del seminario? 

PASO 3 
Los seminarios deber~n ser presentados indicando con 

claridad: a) su justificaci6n al maximo y b) el uso prctico 
de los conocimlentos que se adquieran, en el trabajo del 
funcionario, administrador, o profesor que asista al se
minario. 

PASO 4 
El moderador podria seleccionar, del material presen

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

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

" funcionarios de alta jerarquia, encargados de las 
politicas generales de planificaci6n educacional 

" funcionarios de jerarquia intermedia de los ministe
rios de Educaci6n y de Hacienda 

* 	admlnistradores de escuelas 
* 	dlrectores de centros educativos 
" profesores
 

* 	 Instructores de instituciones de formacl6n del ma
glsterlo. 
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PA3 5d 
Se seleccionar6 material complementario de lectura. 

Este material se encuentra en publicaciones del Public Ser-

Universidad de Georgetown, tales
vices Laboratory de la 

en 
como Mediclon de los resultados de la educaci6n los 

Medi
paises en vias de desarrollo: Bibliografia anotada y 

en 
cion de los resultados de la educaci6n en los paises 

vias de desarrollo. 

PASO 6 
Ilevarse a cabo una

Al finalizar cada seminario deler6 
con el prop' to de determinar si se 

evaluaci6n preliminar, 
con los objetivos previstos. Esta evaluacion

ha cumplido o por medio de pruebas, cuestionariospuede realizarse 

los participantes.
comentarios de 

Este tipo de evaluacion no indica realmente el efecto 
indicara si en 

de los seminarios. Solamente la practica 
a cambiar los siste

realidad contribuyen, en forma eficaz, 


mas tradicionales de educaci6n.
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TEMA: 	 COMO OBTENER INFORMACION SOBRE LA
 
INVERSION 
 EN LA EDUCACION Y SUS UTILIDADES 
SOCIALES 

Objetivos del Seminario IV 
Al final del seminario los participantes deberdn: 

1) 	 Comprender las diversas epciones que es posible adop
tar con respecto a la eleccl6n de un sistema de medl 
ci6n de los efectos econ6micos y sociales do la edu
caci6n, en relaci6n con los objetivos del proyecto o 
programa, y las implicaclones de tales opciones en la 
compilaci6n de datos. 

2) 	 Estar familiarizados con los conceptos que fundamentan 
los diversos tlpos dc medlcl6n econ6mlca y los factores 
motivacionales conexos.

3) 	 Tener clerto conoimiento de los posibles mdtodos 
pqra el acopio de datos qu6 requlere esa medlcl6n o
sobre el L..) de fas fuentes de inforinaci6n existentes. 
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Pregunta introductoria 

jQu6 problemas especiales se plantean y qu6 datos 

se necesitan para estudiar esos'problemas? ,En qud con

siste la "ganancia" econ6mica, social, politica y cultural 

obtenida de [a educaci6n? 

NOTAS PARA EL MODERADOR DE LA DISCUSION 

podria iniclar laconversac16nEl moderalor de ladiscusion 
pidiendo que se identifiquen las compensaclones econ6mlcas, 

sociales y politicas de laeducaci6n que tienen importancla en 
resultados que seel desarrollo de un pais. Un listado de los 

desean obtener constituiria una base para conslderar los datos 

los cuales habria que contar; tanto los estadisticos ya discon 
ponibles como aquellos que seria necesario reunir. Ilabria que 

analizar tambien los efectos regativos de laeducaci6n, incluyendo 
como laposible inestabilidad poll..actitudes hacia el trabajo, dsi 

tica que podria originarse en los niveles m~s avr'nzados. 
Es preciso reconocer que resulta muy dificil medir gral, 

parte de lautilidad obtenida de laeducac16n. Es posible, por 

ejemplo, determinar si los individuos se trasladan entre las tribus 

existe comercio eritre 6stas. En cuanto a comunlcacl6n, esy si 
comn. En camblo, esposible determinar si existe un len.uaje 


mucho mfs dlffcil
cuantiicar la relac16n entre [a educacl6n y la 

movilidad y el comercio. M~s aen, en algunos casos resulta 

muy dificil arrlbuir 'in Ilnguaje commn a una labor educativa 

especifIca. 
vez desee explorar los problemas deEl moderador tal 

los diversos factores que contribuyen a lograr undefiniciin de 
el objetlvoresultado determinado. En e! ejemplo que se da, 

politico gene;'al es la nacionalizaci6n. Los diversos crlterlos 
intertribal", "comercio Intertrlbal", yIdentificados, "inovilidad 

"lenguaje comen", son esenclalmente elementos de evaluacl6n 

Indirecta que pueden cuantlflcarse. 
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Ideas para la presentaci6n 

A menudo se dice que el proceso de desarrollo requiere 

habildades, conocimientos, actitudes y atributos personales 
con el modernismo y el enjuiconsecuentes con el cambio, 
que en el pasado ha limitadoclamiento de lo tradisional, 

piopicio al fatalismo,a los individuos a un marco cultural 
y a menudo incompatible con la expansl6n economica, el 

espiritu de empresa y la innovaci6n que el proceso de 

desarrollo requiere. 
En algunas culturab, la importancia de la educaci6n 

una caparadica en la creaciin de un lenguaje com~n, en 
sentimiento de unidadcidad de comprensi6n comn, y en un 

onacional que pueda forjar un- naci6n, desde las tribus 
se remonta a tiempos Inmemoriales.clanes cuya existencia 

Parte de este proceso consiste en eliminar el miedo a 
cambio en si.trasladarse de un lugar a otro y al 

Entre los aspectos que se han dejado de lado en otros
 

estudios sobre educaci6n figuran los relacionados directa
tales como
mente con el desarrollo y progreso del hombre, 


nutricl6n, salud y planificac16n familiar, y aquellos relacio

con el individuo y su capacidad econ6mica 
 comonados 

innovador y hombre de empresa.
 

Hoy dia los conceptos 3implistas en la educacibn
 
una so'uci6n a los problemas de desarrollo.
no constituyen 


No obstante, la educaci6n es, en gran medida, la base del
 
social y politico. Con esto no se
desarrollo econ6mico, 

nlega la :nportancia de la demanda en el mercado de indi

viduos que poseen una educaci6n. Con una formaci6n 

pr~ctica, los individuos adquieren habilidades b~sicas para 

un ofic!o o t~cnicas agricolas que pueden tener efectos 

positivos en la productividad, siempre que haya oficios que 
agricolas quepermitan aumentar el empleo y unidades 

posean tierrasnecesiten trabajadores capacltados o que 
disponibles para el cultivo. 

La educaci6n conduce a una mayor conciencia politica 

y a una mayor participaci6n en el proceso politico. Conduce 
en los hdbitos sociales y a un enjulciatambidn al cambio 

mlento de los tradicionales. La educaci6n puede modificar 
ser un elemento precursur delactltudes, lo cual puede 
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desarrollo; por ejemplo, ciertos tipos de educaci6n pueden 
origlnar un espfritu de empresa mis abierto. 

Tal vz uno de los principales objet~vos econ6micos 
consiste en lograr mayor Igualdad, al menos en la comuni
dad rural, medlante el desarrollo de los oficios y tdcnicas 
agrrcolas y estimulando a los hombres de empresa, me
dlante la educaci6n, a permanecer er, las ireas rurales. 
(En el Cuadro IV-1 se presenta una enumeraci6n parcial 
de los diversos resultados socio-econ6micos da la oducaci611.) 

Podriamos recurrir a muchos elementos de evaluaci6n 
indirecta en un Intento por captar el concepto del objetivo 
que perseguimos y establecer una medici6n, al menos 
parclalmente. La identificaci6n de estos elementos de eva
luacl6n Indirecta, en cierta forma, es m~s un incentivo que 
un paso clentifico definitivo. 
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CUADRO IV-1 

RESULTADOS DE LA EDUCACION OUE TIENEN 
RELACION CON LOS OBJETIVOS SOCIALES 
DF DESARROLLO 

Motivaci6n para el cambio 

" Iniciativa * Disposici6n para correr 
" Creatividad riesgos 
" Espiritu de liderazgo e Confianza en si misino 

9 Tolerancia 

Resultados econ6mtcos 

* 	Equilibrio regional y crecimiento econ6mico nacional 
* 	Adquisici6n de habilidades y aumento de ia productividad 

(Inversion) 
Medidas directas (variaci6n real de la producci6n de 

bienes; por ejemplo, aumento de la produccl6n agricola). 
Medidas indirectas (variaci6n real del "status" profesio

nal y los ingresos). 

Empleo 

" Variaci6n del empleo 
Posibilidades de ascenso 

" Consecuencias de la distribuci6n de ingresos 

Resultados sociales 

" 
" 

Movilidad social 
Integraci6n social 

* Participaci6n social 
• Mejoramiento del nivel 

salud 
de 

Resultado' polticos 

e Unidad naclonal e Democratizacl6n 
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RESULTADOS DE PROGRAMAS EDUCATIVOS 

RELACIONADOS CON OBJETIVOS SOCIALES 

Pregunta para iniciar la discusi6n 

La lista de resultados de programas educativos rela
cionados con los objetivos sociales de desarrollo, Lcon
tiene suficientes datos? 0 bien, Ca) Les demasiado vaga y 
no constituye una base para la elecci6n de los objetivos 
de criterlo orientados hacla el rendimiento? o (b) Les dema
siado extensa para que tenga sentido en una politica edu
cativa? 

NOTAS PARA EL MODERADOR DE LA DISCUSION 

Al iniciarse el seminarlo deber~n discutirse los objetivos 
boclales que tienen relacl6n con el desarrollo. Seria 6til com
parar la lista establecida por el grupo con el Cuadro IV-1. (SI 
bien cada grupo elabora su propla lista, la experiencia ha demos
trado que en general todas ellas concuerdan.) 

Ciertas mediciones pueden aplicarse para medir cada uno 
de los resultados. Algunas son mds conocidas y comprensibles 
que otras. Los datos econ6micos, por ejemplo, se utilizan a 
menudo. Las medidas y pruebas sicol6gicas se aplican ocaslo
nalmente; los criterios de democratizacl6n constituyen el campo 
menos conocido. 

En la mayoria de los casos, la gama de ,9.sultados de pro
gramas educativos, Indicada en el Cuadro IV-.1, resultara dema
slado extensa para un andllsis prdctlco de los resultados, y 
algunos de ellos no serian slgnifactivos con respecto al proyecto 
o plan educacional propuesto. Al utilizar los datos sobre resul
tados, habria que definir, funcionalmente, el concepto en cada 
subgrupo de resultados, a fin de facilitar la cuantlflcacl6n. SI dsta 
no es factible, una compilaci6n de opiniones sobre la calidad 
de la educaci6n o el camblo producido por ella proporclonarla 
Informac16n a quienes efectan la medici6n de resultados. 

Ideas para la presrntaci6n 

Entre los resultados de programas educativos que tlenen 
relacl6n con los objetivos sociales, figuran los aspectos de 
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motlvacl6n y los resultados econ6micos, sociales y polfticos. 
Aunque en el Cuadro IV-1 no b' incluyen resultados de 
fndole cultural general, algunos dlrdn que dstos tambi6n 
son importantes. En cierto sentido, las modalidades cultu
rales del pensamlento, que se juzgan vitales para el desa
rrollo econ6mico, son aquellas enumeradas como motivacl6n 
para el cambio y como resultados sociales. 

Los slc6logos soci6logos han elaborado instrumentos 
para medir a conducta y las actitudes que tienen relaci6n 
con el 6_.sarrolio y las estructuras que crean un clima favo
rable para dicho desarrollo. Del mismo modo, han medido 
las estructuras que producen retardo; por ejemplo, algunos 
investigadores han aplicado los criterlos de motivaci6n para 
el cambio, identificados en !a lista presentada aqui. Existen 
Instrumentos con los que se puede medir esa motivacl6n 
para el cambio. Sin embargo, muchos de dstos, aplicados 
a poblaciones muy pequefias, con el objeto de garantizar 
su validez, plantean ms problemas que la misma falta de 
medici6n. 

Algunos resultEdos y los criterios ilustrativos que se 
detallan pueden aplicarse a determinados proyectos de In
dustrializaci6n o a comunidades especificas. Algunos cons
tituyen medidas de cardcter osenclalmente naional, tales 
como los resultados de unldad nacional. 

Como se ha hecho notar, estos criterios son Otiles en 
Ia evaluaci6n de resultados de proyectos y programas edu
cativos s6lo sl corresponden q ciertos objetivos. En el 
pasado los conceptos sobre educaci6n y desarrollo han sido 
demasiado simplistas y no han correspondido a [a realidad. 
El desarrollo equilibrado es fundamental y la educaci6n 
forma parte de este proceso de crecimiento. Adem~s, la 
educaci6n debe relacionarse con objetivos especificos de 
desarrollo. Antes se centraba la atenci6n en la ensefianza 
acaddmica y el progreso en el aprendizaje escolar, princi
palmente en las ciudades. Sin embargo, el crecimiento 
deslgual entre las dreas urbanas y las rurales ha atraido 
la poblacl6n nacia las ciudades y ha debilitado la producci6n 
en las 6reas rurales debido a dos factores: la migraci6n de 
los mejores trabajadores hacia las cludades y la falta de 
motlvacl6n originada por la gran desigualdad en el nivel 
econ6mico. El desarrollo requiere mins que una ganancia 
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obtenida mediante la educaci6n, en el caso de individuos 
con educaci6n universitaria. Se requieren oportunidades de 
trabajo, tanto en las 6reas rurales como urbanas, y tambidn 
oportunidades de progreso para los menos beneficiados, 
mediante programas de desarrollo rural. Este corcepto 
supone una educaci6n funcional, definida funcionalmente 
segtn las habilidades y la competencia necesarias para 
lograr ese desarrollo. Este tipo de educaci6n se presta a 
una medici6n mas fdcil, dada su orientaci6n funcional. 
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COMPILACION DE DATOS SOBRE RESULTADOS 

ECONOMICOS, SOCIALES Y POLITICOS 

Pregunta para iniciar la discusi6n 

lCudles son los sistemas m~s eficaces para compilar 
los datos sobre resultados econ6micos, sociales y politicos? 

NOTAS PARA EL MODERADOR DE LA DISCUSION 

Muchas de las mediclones requieren un mayor uso de censos, 
realizar nuevas encuestas y un equipo de observadores adies
trados. Los datos de censo, recolectados en lamayoria de los 
paises, incluyen Informaci6n sobre educaci6n, tales como alfa
betlzacl6n o analfabetismo y afios de educacl6n escolar. Ademds. 
laInformacl6n se cgmpila sobre una gama de elementos corre
lativos que permite un mejor andlisis de laeducacl6n que debe 
ofrecerse. 

Probablemente seria 6til presentar algunos ejemplos en los 
cuales: 1) se hayaii compilado y analizado nuevos datos, tales 
como el "I.E.A.', un estudio comparatvlo de laeducacl6n en 
diversos paises y ei estudio de Hans Thias sobre empleo e 
ingresos*, y 2) se hayan analizado datos de censo, como en el 
estudlo del Banco Mundial efectuado en Paraguay. Tambien seria 
6til sugerir que los datos que se compilen administrativamente 
durante lavlgencla de un proyecto, en algunos casos constituyen 
un buen Instrumento de medlcl6n Indirecta de resultados, como 
en el caso del programa de tormoclon de personal para el manejo 
de Ilneas el6ctrlcas en Indonesia. 

Estos ejemplos podrfan servir de base para una discusl6n 
con el grupo sobre sus proplas experienclas al Intentar obtener 
Informacl6n q-3 permita laevaluacl6n o el andlisis de la politica 
educativa. 

Analizado en el material complementarlo de lectura. 

17 



Ideas para la presentaci6n 

Las fuentes de datos para la evaluacl6n de resultados 
son varladas. Entre las posibles fuentes figuran las si
gulentes: 

-Datos existentes (directos o Indirectos) 
" Datos de censo 
" Datos conpilados normalmente por los organis

mos gubei namentales 
• 	Uso de ',tos indirectos (datos compilados con un 

fin difeente, pero que se utilizan en la medicl6n 
de resultados) 

- Encuestas especiales - datos obtenidos en relac16n 
con un problema particular; por ejemplo, empleo de 
los egresados de las escuelas 
" Observaci6n o verificaci6n en el campo 
" Observaciones experimentales 
" Uso de datos experimentales naturales, obtenidos 

mediante diversas prdcticas 
" Dlseho de proyectos experimentales con grupos 

testigos (de control). 

Las fuentes de datos pueden ser de tipo instituclonal, 
como los datos sobre matricula escolar compliados normal
mente por los ministerios de educaci6n; o pueden ser de 
tipo no oficial, como los Informes recogidos en el campo, 
por ejemplo, por un servicio de desarrollo agricola. En 
algunos casos es posible utilizar datos indirectos; por ejem
plo, el Ingreso puede ser una medida Indlrecta de la pro
ductividad. En otros casos, es posible Ilevar a cabo y some
ter a andllsls estadistico ciertos experimentos rigurosos y 
controlados. Los estudlos continuados que siguen la tra
yectorla de un grupo de Individuos durante un perfodo de 
varlos ahos continian siendo un buen mdtodo complemen
tarlo, aunque, naturalmente, resulta costoso. En el Cuadro 
IV-2 se detallan algunas de las fuentes de datos relaclo
nadas con cada tipo de resultado. En discusiones posterio
res, en este seminario, se presentan otros ejemplos mds 
en detalle. 
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CUADRO IV-2 

RESULTADOI DIE LA ENdIf'OUES PARA LA 
EDUCACI 	 EVALUACION 

Motlvacldn 	 () Iniclativa -Obsorvacl6n (entructmadl)ud 
PWI - Informe sobre al miomo 
*I (entrevlta) 
camblo 	 -Informes del patrdn 

(2) Espirltu do liderazgo - Informe sabre of mismn 
8(cieallonarlo) 

-- medidas indirectos 
(nombremlentes, acensos) 

- oInformes 
U) -pruebas no cognoscltlvas 

-I, 	 del pair6n 

U" -- observacl6n do las reacclonas 

do Ia comunidad 

(3) Disposlcl6n pare correr -informes sabre Si mimo prneba
rieugos - conflanze on M no cognoscltivas. entrolvista. 

m13Mo cuoationarlos)
-observoclonas do condtcta on 

0 	 Ia comunldad 

(4) Tolerancla - Informo sobro si mlamo 
z [pruobas no cog.'icitivas) 

U) - obervacln 
- Informes do coleas 

' (5) Actitudos frente al -- informoe obre sl mismo 
0 	 trabajo - observacl6n 

us 	 .informes do patr6n 

z 	 Indlcadores (1) Equilibrio regional y -dates de oncuestas urbanas 
do crecimlento econmico y ruralon 

0 ragultados . .. . . 
a ecoodmlcom (2) Modidas directas do Ia - cuestionariuo 
us varlacldn de productlldad- variaci6n do productlividad 
:E; fisica 

(3)( Medidas indirectaa- -encueota n ceaso; date. .bre 
de la variacin de Ingrosos y educaci6n; dato 
produoctilvidad sobre costo 

(4)Desempleo -datos de encuestas urbonas 
y rurales 

-- observac16n do [a actividad 
do Os hombres 

(5) Dlatribucldn do -dates do canoe

IIingreeoa -dates de encuestas
 

U) 	 -observaci( n de easdiferoncias 
en la tenenr, de proprodiades 

r n(ganado. 	 vivienda,etc.) 

Ind;cadorea 	 (1) Pbrticipacion social -- modidas ndirectas (rmigracirur a las
 
do ludades. vovildad Intertribal,

resultodos integroc16n at grupo;
 
Societe$ contrlbuciones)
 

informes sobre si misrito 

(cuostionario sobre participacion 
civil y comuniltarla) 

(2) MeJoramiento del nivol -informo sore si rs0o 
de salud (cuestionario sobre cijidado do la 

solud. actitudes, conocimiento) 
-- modidas indirectas Imortalidad 

Infantil, frecuoncoia (e ciortas 
enfermedadnn) 

-observaclones do conducts con 

rospecto a Ia anlud 

Indicdadores 	 (1) Itegracldn naclonal - informe sobre bi boiom 
do (cuestionatio sobre actltudeo
rosultadog y porticipacl6n political 
politicos -modidas Indirectas (migracinn,

urbanizaci6n) 

(2) Democratlzacidn -- Informea sabre s1 mismo 
(coestionarios nobre actriudes 
hacia Ia justicia. haca mrrlos y 
reconrponsas practicas do votacon) 

- medidas Indiroctas 
(nodalidades dul sufrago) 19 



MEDICION DE ACTITUDES Y CARACTERISTICAS 
PERSONALES RELACIONADAS CON EL PROCESO 
DE MODERNIZACION 

Pregunta para iniciar la discusi6n 

SI el proceso de modernizaci6n constituye un objetivo 
de determinada politica educativa para el desarrollo, ,c6mo 

se podrla evaluar esta cualidad con respecto a su impacto 
en el desarrollo? 

NOTAS PARA EL MODERADOR DE LA DISCUSION 

Serla iOtil presentar al grupo, para que los discutan, los 
diversos estudlos quo se han realizado sobre el proceso de 

a esta Investigamodernlzacl6n. Entre quietnes han contribuido 
ci6n figuran Inkeles, Manaster y Havighurd, Hong y McClelland. 
Estas contrIbuclones se analizan brevemente en el material com-

Los diversos Investigadoresplementarlo de lectura del seminarlo. 

han elaborado sus proplos conceptos sobre el proceso de moder
nlzacl6n e Instrumentos para medirlo.
 

Se podrian plantear las idea, del grupo sobre el proceso de 
por el Profesormodernlzacl6n partlendo de la lista elaborada 

McClelland. Es posible que algunns participantes hayan tenido 
experienclas en [a aplicaci6n de uno u otro de los diversos cr
terlos de medlcl6n y puedan exponer los hallazgos de sus estudlos. 

En el Cuadro IV-3 se presenta un ejemplo basado en un 
estudlo experimental de McClelland. Seria beneficloso repasar 
con el grupo Ia convenlencia de preparar dlsefios de estudlos 
experlmentales con "grupos de partlclpantes" y "grupos testigos" 
(de control) adecuadamente selecclonados. 

Ideas paa la presentaci6n 

La educacl6n contribuye al proceso corrlentemente Ila

mado "de modernlzaci6n", ya sea modificando la actitud 
o no formal,de los Individuos medlante la educaci6n formal 

o blen, medlante programas educativos especiales. Existen 
Instrumentos de prueba trazados para verificar las diversas 
facetas de este proceso: instrumentos para medir actitudes 

hacla la modernizacl6n, la i,..clativa propla, el sentldo de 
fatallsmo y la disposici6n para correr rlesgos. Para utilizar
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los en [a medicl6n de resultados es iiecesarlo relacionarlos 
con el procEso educativo. 

Algunas de las escalas que se han elaborado y las 
caracteristicas que dstas permiten definir, se enumeran 
mds adelante. Los instrumntos de prueba propiamente 
dichos se pueden obtener fdclimente. Su utillzacl6n como 
instrumento de medici6n de los resultados de programas 
educativos Implica una estimaci6n de c6mo la educaci6n 
cambia las actitudes y atributos. 

" Modernismo-Escala de tradicionalismt (activismo
fatalismo, ostratificaci6n-movilIdad social, interdepen
dencia familiar) 

" Escalas de riesgo 
" Escalas de precisi6n (necesidad de ambiente estable 

y previsible, conservaci6n y convencionalismo, opo
sici6n al cambio de planes, aprendizaje de nuevas 
maneras para hacer las cosas) 

" Actitud hacia el trabajo 
" Concepto de si mismo 
" Localizaci6n de elementos de control interior y ex

terior. 
En la medida en que el proceso de modernizaci6n sea 

Importante para el desarrollo, se necesitan programas edu
cativos quo inculquen un espiritu de empresa mds abiertu. 
El trabajo de McClelland es cdlebre en este aspecto. Mc-
Clelland ha elaborado una lista de caracterlsticas que tienen 
relacl6n con el proceso de modernizacl6n y el espiritu de 
empresa:* 

1) aceptaci6n de riesgos moderados (consecuencla de 
la aptitud, no del azar); 

2) capacldad para tomar decisiones; 
3) actitud dlndmica e Innovadora (trabaja mucho, tra

baja mucho tlempo, trata de hacer las cosas de una 
manera nueva y/o mejor); 

4) responsabillidad individual;
 
5) conocimiento de los resultados de las decisiones;
 
6) habillidades para organizar y
 
7) planiflcacl6n a largo plazo.
 

Adaptado de McClelland, David. The Achieving Society. Prin
ceton, New Jersey, D. Van Nostrand Company, Inc., 1961, 
pdglna 207. 
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CUADRO IV-3 

MEDICION DE RESULTADOS EDUCACIONALES EN 

RELACION CON EL PROCESO DE MODERNIZACION 
en India:Resultados de un programa "n-Ach" 

Antes del 
Curso Despuss del CursoPorcentale de participantes qua 

1964-1966aumentaron sus actividades 1962-1964 

Participantes en el 
programa "n-Ach" de 

51%
adiestramiento 18% 


Grupo testigo
 
(de control) 22% 25%
 

la motivaci6n para la realizacin, Indicado porAumento en 

las siguientes medidas econ6micas:
 

estudio 	 continuado du-Horas trabajadas- Al final de un 
rante dos afios, el grupo de participan

tes que declar6 trabajar mayor nimero 
antes del curso aument6de horas que 

en un 100 por clento. 

1964 y 	 1966 casi uno de cadaNuevas empresas-Entre 
cuatro hombres que continuaron el pro

grama de capacitaci6n comenz6 un 

nuevo trabajo (la proporci6n aument6 

de 4 a 22 por ciento); el grupo control 

se mantuvo aproximadamente al mismo 

nivel (7 a 8 por ciento). 

33 por ciento de todos los hombresCapital 	 invertido -Un 

de negooios efectu6 inverslones espe

cificas; despuds del de capacitacurso 
ci6n esa proporci6n aument6 al 75 por 
clento. 

Mano de obra Despu~s del programa de capacitaci6n, 

empleada los participantes emplearon mayor can
intetidad de mano de obra que los 

grantes del grupo control. 

FUENTE: 	 Adaptado de McClelland, David y Winter, David G., Mo
tivating Economic Achievement. Nueva York, The Free 
Press, 1969,
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A partir de esta enumerac16n, McClelland postula Ia 
existencla de "n-Ach" (need for achievement) o necesidad 
de realizaci6n que caracieriza al indlviduo emprendedor que 
tiene 6xito. En la India se experiment6 con un programs 
de capacitaci6n destinado a producir esta orientaci6n; en 
el Cuadro IV-3 se presentan los resultados de esa experlen
cla. Estos resultados Ilevaron a McClelland a la conclus16n 
de que es posible poner en prdctica un programa de adles
tramiento que cambie las actltude3 hacia el proceso de 
modernizaci6n. 
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MEDICION DEL CAMBIO EN LA PrRODUCTIVIDAD: 

MEDIDAS DIRECTAS 

Preguntas para iniciar la discusi6n 

IC6mo podria medirse el aumento de productividad? 
IEn las Areas rurales? ,En detcrminados empleos en las 
cludades? (Cabe hacer notar que la productividad tiene 
dos dimensiones: calidad y cantidad.) 

NOTAS PARA EL MODERADOR DE LA DISCUSION 

Podemos recurrir a diversos enfoques para medir la variaci6n 
en productividad. Todos ellos son dificiles de aplicar. Un m6todo 
consistirfa en contabilizar el volumen fislco producldo. jEs mAs 
alto la produccl6n cuando se trata de trabajadores t6cnicamente 
capacitados y mds baja cuando los trabaladores carecen de capa
cltacl6n tdcnica? 0 blen, a un nlvel mds elemental es posible 
cuantificar el proceso, es decir, aquellos quo han alcanzado cierto 
nivul de estudlor, 1poseen el cono.,imiento necesario para efec
tuar un trabajo y producir los blenes y serviclos finales que 
aumentar~n la productividad en el pais? Se ha elaborado una 
serle de pruebas de habilidades tdcnicas y actualmente se estu
dian otras mediante cl serviclo de pruebas educacionales (Edu
cational Testing Service). Estas pruebas son generalmente de 
muestreo, que pueden indicar Io quo se ha aprendido al final 
de un periodo de adlestramlento 

Naturalmente, este proceso para la medicl6n tiene ciertas 
limitaciones, puesto quo los individuos pueden saber muy blen 
"c6mo hacerlo" y sin embargo, por diversas razones, es posible 
que no logren aumnntar el volumen de produccl6n. 

Serfa tlil estLdiar, con el grupo, diversos enfoques para 
medir el aumento Je productividad, en el contexto de los poises 
en desarrollo y er, diversos niveles de industrializaci6n. El mode
rador tambl6n pi)dria orientar la discusi6n hacia el problema de 
la variac6n en 'a calidad del producto y el volumen de produccl6n. 

En el Cudro IV-4 so brinda un ejemplo tomado de un pro
grania agrIcra. En cierto sentido, os mds fdcii contabill,.ar las 
cosechas el volumen de produccl6n agricola. Sin dmbargo, 
como on (A caso de otros bienes, existen diferenclas de calidad 
que representan una variable importante en la evaluaci6n de la 
productivdad. A falta de datos concretos, se podrian considerar 
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los puntos de vista de los participantes con respecto a diversos 
proyectos, en cuanto a contenido o "insumos" para compliar 
informacl6n con fines evaluatlvos. 

Ideas pars la presentaci6n 

La medici6n de las varlaciones en la productividad del 
ia medida econ6mica mds Importonteindividuo constituye 

de los resultados de programas educativos. La productivi
dad se define generalmente como el producto fislco por 

unidad de trabajo. La unldad de trabajo, para este prop6

sito, puede consistir en horas-hombre, dias-hombre, afios

hombre, o cualquier otra medida que indique el insumo 

trabajo durante un tiempo determinado. A veces se esta

blece la medida del insumo para indicar el capital con que 

debe trabajar un individuo, incluyendo capital fisico y edu

cci6n. Este 6ltimo aspecto es el que mds nos interesa, 

puesto que intentamos medir la varlaci6n del producto segn 

los cambios en conocimiento y habilidades tdcnicas del 

individuo. 
Es diffcil medir los efectos directos de la capacitaci6n 

tdcnica o de la educaci6n en la productividad, ya que la 

evaluaci6n de la productividad fisica de un individuo, en 
pr-blema complejo. Conceptualcuanto a la calldad, es un 

fisico debe relacionarsemente, la varlaci6n del producto 
en este caso la educaci6n delcon la variaci6n del insumo, 

en Ilevar a cabo un experiindividuo. La dificultad reside 
en cuenta algunos factores ymento controlado, tomando 

descartando otros que podrian afectar el producto. 
de un programa extraescolar deExaminemos el caso 

programas de alfabetizaci6n decapacitacl6n agricola. Los 
(WOALP - "World Oriented Adultadultos de la UNESCO 

Literacy Programs") podrfan constituir un ejemplo. Los indi

viduos aprenden a leer utilizando textos que describen t6c

nicas agricolas avanzadas aplicables en la regi6n. De este 

modo, reciben educaci6n agricola junto con la alfabetizaci6n. 

Este tipo de educaci6n deberia reflejarse en un aumento 

de las cosechas, si las condiciones de! tiempo y otros fac
se muchostores lo permiten. No obstante, presentan pro

los factoresblemas de medici6n, entre otros el de aislar 
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de calldad de la tierra, motivacl6n Individual, condiclones 
del tiempo, etc. Una manera de aislar los efectos del pro
greso edurativo consiste en encuestar ciertos grupos de 
participantes en los programas de capacitaci6n y grupos 

ende no participantes, y registrar las variaciones relativas 
el rendiinientc de sus tierras durante un periodo determi
nado. En Pl Cuadro IV-4 se brinda un ejemplo tornado de 
este programa de la UNESCO en Etlopia. 

En los cuatro grupos identificados figuran los indivi
duos que participaron rn los programas de capacitaci6n y 
iambi6n los que fueron inciuidos en un plan de desarrollo 
regional (CADU), asi como aquellos que no fueron incluidos 
en este plan. Estimaciones subjetivas de las encuestas dan 
ciarta idea de las consecuencias directas con resptucto a 
la productividad. Si bien este es un mdtodo imperfecto 
para medir los efectos directos de la educaci6n con res
pecto a la productividad, un enfoque mas elaborado resul
tarfa mds costoso. El mayor progreso se aprecia cuando 
se ha proporcionado educacl6n y asistencia mediante ma
teriales y equlpo agrfcola. 
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CUADRO IV-4 

MEDICION GLOBAL DEL USO DE PRACTICAS 
AGRICOLAS MEJORADAS 

Evaluaci6n subjetiva de los encuestadores 

Respondente PI NPI PSI NPSI 
n = 72 n=72 n=36 n=36 

Aumento en 

rendimiento 
75%-100% 48 66.67 40 55.56 11 30.55 7 19.44 

Aumento en 

rendimiento 
50%-75% 13 18.06 12 16.67 13 8.33 2 5.56 
Aumento en 
rendimiento 
25%-50% 7 9.72 2 5.56 3 8.33 

Menos 25% - - 9 12.50 3 8.33 3 8.33 
Ningcin 
Aumento en 

rendlmianto 3 4.17 - - 7 19.44 8 22.22 
Dlsmlnuci6n 
en el 
rendlmlento 4 5.76 2 7.78 1 2.78 4 11.11 
Sin 
Informacl6n 4 5.76 2 2.78 9 25.00 9 25.00 

TOTAL 72 100 72 100 36 100 36 100 

PI = Participante en el programa de alfabetlzacl6n, con losumos 
(material, Instrumentos, etc.) de la Unidad de Desarrollo 
Agricola de Chillalo (CADU - Chillalo Agricultural Develop
ment Unit). 

NPI = No partlcip6 con Insumos. 

PSI = Participante en el programa de alfabetizaci6n sir, Insumos. 

NPSI = No partlcIp6, sin insumos. 

27 



DEL CAMBIO EN LA PRODUCTIVIDAD;MEDICION 

MEDIDAS INDIRECTAS 

Pregunta para iniciar la discusi6n 

LExlten diferencias de Ingresos entre los Individuos 

con clerto tipo de educacl6n especifica y aquellos que no 

han registrado ninguna variaci6m apreclable de producti
vidad? 

NOTAS PARA EL MODERADOR DE LA DISCUSION 

Seria (Itll Indicar que exhiate una serie de estudlos qua tratan 
de determinar la variaci6n en la productividad mediante diferen
clas en los ingresos entre quienes reciben una educacl6n espe
cifica y quleres no la han recibldo. Sin embargo, fuera de la 
educacl6n esrolar, hay muchos factores que afectan los Ingresos, 
tales coma a familla y la posici6n social. Es preciso, pues, 
alslar el efeuto del factor educacl6n. 

En el Cuadro IV-5 y los siguientes se Indican varlas fases 
conde la medlcl6n de resultados de un programa educativo 

referencla a los Ingresos. Esta presentacl6n puede dar lugar a 
una dlscusi6n sobre el rendimiento individual y social de la 

educacl6n. 
En el Cuadro IV-5, se Indican las etapas de un andlisls de 

la educacl6n y los Ingresos. Serla Otil Ilamar la atencl6n sobre 
estudlo de Thlas y Carney (anallzadosel ejemplo de Etlopia y un 

con clerto detalle en el material complemontarlo de lectura), 
tue poslble compilar datos a uny especlalmente hacer notar quo 

sobrecosto razonable, mediante una encuesta de mano de obra, 
aspectos coma: edad, sueldos o salarlos, sexo, alos de educa
cl6n, tipo de ensefianza escolar, ocupaci6n del padre, nlvel de 
alfabetlzacl6n de los padres, origen 6tnlca y edad al finalizar la 

educacl6n formal e Inlclar [a vlda laboral. El objetivo de estos 
el efecto de [a educacl6n sobre los Ingresos,datos as alslar 

factores qua los afectan.sin la Influencla de otros 

Ideas para la presentaci6n 

Un m6todo de evaluacl6n Indirecta de [a varlaci6n en 

la productivldad nos Ileva a relacionar el ingreso con la 
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CUADRO IV-5 

ETAPAS DE UNA MEDICION INDIRECTA 
DE LA PRODUCTIVIDAD CON BASE 
EN LOS INGRESOS 

RECOPILACIONDE DATOS
 

FUENTES:
 
ENCUESTA J CENSO
 

(DATOS DE UN SOLO PERIODO) 

SERIES CRONOLOGICAS 

CATEGORIAS: 
INGRESOS 
EDUCACION 
EXPERIENCIA 
CAPACITACION 
ANTECEDENIES FAMILIARES 
PARTICIPACION EN LA FUERZA 
LABORAL 

LLEVAR A CABO ANALISIS (VER SEMINARIO V)
DE REGRESION 

ESTABLECER PERFIL DE 
INGRESOS-EDUCACION 

ANALIZAR E INTERPRETAR
 
LOS HALLAZGOS
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y a utilizar la varlaci6n de ingresos con un
educacl6n 
Indice Indirecto de la varlaci6n en la productividad. La 

ingresos reflejan dlferenciasidea es que las diferencias en 
de productividad y, por Ia tanto, mayores Ingresos signiflcan 

mayor productividad. 
En el Cuadro IV-5 se !Iidican las etapas de la medici6n. 

de 	 este enfoque es la determinaci6n delUn 	 ejemplo 
para el caso de Etiopia. Los datosperfil educacl6n-ingresos 

a cabofueron 	 compilados mediante una encuesta Ilevada 

Ministerio de Desarrollo Comunitario Nacional y de 
por 	el 
Asuntos Sociales. Estos incluyen educaci6n, edad, ingresos 

y una variable que indica si el Individuo trabaja en el sector 

pi~blico o en el privado. Utilizando un an~lisis de regresi6n, 
es la siguiente:la educaci6n estimada 

Log Y 	= a + bX, + cX 2 + dX3 

Y representa el Ingreso 
X representa la edad 
X representa los ahios de educacion escolar 

sectorX 	 es una variable que indica empleo en el 

p~blico o en el privado 
Log Y 	se utiliza para medir el aumento de ingresos 

Los 	resultados fueron: 

Log Y = 2,36039 - 0,01135XI + 0,08025X. - 0,13765X 3 

Este enfoque suministra la sigulente informaci6n: por 
un aumento encada afio de educacion formal, se registra 

estimaci6n, originadaingresos del 20,29 por ciento. Esta 
de la ecuaci6n, es una aproximaci6n del efecto de la edu

caci6n sobre el aumento en la productividad. 
jPor que se incluyen los demds factores? Porque es 

los factores explicativos que seannecesario Incluir todos 
significativos si se pretende evaluar el efecto de la edu

cacl6n. 
en 	 ingresos logrado mediante la educa-El incremento 

ci6n depende del empleo. Puede resultar manos costosu 
las de ingresos.determinar las variaciones de empleo que 

Por una parte, los efectos de la educaci6n pueden medirse 

encuestas detalladas sobre la experiencia de losmediante 
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egresados de las escuelas. La alta tasa de desempieo 
entre los grupos con educaci6n, en particular entre los egre
sados de escuelas secundarias, constituye un fen6meno 
cada vez m~s comn en muchos paises. Eute resultado 
puede medirse si los ministerios respectivos suministran 
datos detallados sobre la regi6n o el pals. Por otra parte, 
se pueden realizar estudios continuados sobre el empleo al 
finalizar la educaci6n.escolar. Frederick Harbison ha suge
rido ei uso de estos estudios de seguimiento o de rastreo: 
estudios de evaluaci6n ulterior. Estos estudios se han 
Ilevado a cabo en Kenia y revelan una alta tasa de desem
pleo, mas alta que la indicada por las estimaciones oficiales. 
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RELACION ENTRE INGRESOS Y NIVEL DE EDUCACION 

Pregunta para iniciar la discus16n 

ZEn qud medida constituye la comparaci6n de Ingresos 
por nivel de educaci6n una gufa para la planiflcacl6n edu
cativa? 

NOTAS PARA EL MODERADOR DE LA DISCUSION 

En el Grdflco IV-6 se sumlnlstran datos sobre Ingresos en 
relacl6n con el nivel de educac16n. Esta Informaci6n es carac
teristica de muchoi estudlos efectuado. anteriormente sobre la 
educac16n come una inversi6n. 

Estos datas plantean fundamentalmente la sigulente pregunta: 
.En qu6 medida puede la diferencia en los Ingresos atribuirse 
a la diferencia en la duraci6n y nivel de educac16n alcanzado? 
Durante la discusi6n podrian identificarse los factores que afectan 
la relaci6n entre educacl6n e ingresos, y enumerar tales factores 
para que el grupo los comente. 

La dlscusi6n anterior sobre la encuesta Thias-Carney, podria 
relaclonarse con los diversos factores identificados coma deter
minantes de los Ingresos. 

Ideas para la presentaci6n 

En el Grdfico IV-6 se lIlustran las relaciones entre ni
veles dc educaci6n formal, con base a un estudlo del Ins
tituto Internacional de Planeamlento de la Educac16n (IIPE) 
de la UNESCO, re-Jizado en Bogotd. Se indican salarlos 
por hora para humbres, par edad y nivel de educacl6n. Los 
Ingresos son significativamente m~s altos para aquellos 
que tienen educaci6n universitarla que para aquellos con 

.niveles de educaci6n m~s bajos. Muchos factores, tales 
como diferenclas en la sltuaci6n econ6mlca familiar, en 
las aptitudes, en el sexo, en la educacl6n de los padres, 
en el nivel social, etc., afectan esta relacl6n, asf como la 
demanda de la en:afianza secundarla y superior en la 
econor,-. 
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GRAFICO IV-6 

INGRESOS Y NIVEL DE EDUCACION:
 
UN EJEMPLO-
 BOGOTA, COLOMBIA, 1965 
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FUENTE: UNESCO-IIPE, Eduational Cost Analysis in Action: CaseStudies for Plannrs II. Paris, 1972. 
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Una vez determinado el volumen de Ingresos atribuible 
a la educacl6n, es posible Ilevar adelante el an~lisis de 

los gastos en educav16n, en cuanto a los beneficios obte

nidos con respecto a su costo. Sin embargo, existen muchos 

factores, fuera de la educaci6n, que contribjyen a crear 

diferenclas en salario. Ademds, la enseianza incluye riveles 
como la .*xtraescolar.de educacl6n formal y no formal, as[ 
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TASAS DE :hCTORNO DE LA EDUCACION 

Pregunta para iniciar la discusi6n 

Aunque las tasas de retorno de la educac16n sean 

aproximadas, ,constituyen una base concreta para las decl
siones en materia de planiflcaci6n educativa? 

NOTAS PARA EL MODERADOR DE LA DISCUSION 

Ninguna dlscusl6n sobre los resultados de la planlflcacl6n 
educativa puede dejar de menclonar el trabajo de muchos Inves
tigadores y organismos acerca del re.idlmlento de Ia inversi6n en 
educac6r y la forma en que el mismo ha sido conceptuado. 

El valor neto actual descontado y la tasa Interna de retorno 
son dos medldas de los resultados econ6micos de la educacl6n 
que han sido desarrolladas 

Para calcular el valor neto actual descontado se necesltan 
datos sobre diferenclas en Ingresos atrlbuibles a Ia educacl6n. 
Estas diferenclas con respecto al periodo de la vlda actlva de 
un individuo se acumulan para de'erminar el valor actual, pero 
para obtener 6ste hay que hacer un descuento a los Ingresos 

en curso. Estofuturos de cada alio y as( darles el valor del aho 
se hace de modo que se pueda tomar en cuenta el hecho de 
que un Indlviduo preflere tener S95 ahora que tener S100 cl 

resta el costo de la educaci6n para determinarafio pr6ximo. Se 
el valor neto actual descontado. Al determinar el monto que 
debe sustraerse, hay que considerar no s6lo el costo dlrecto de 

sino tambidn ei volumen de Ingresos no perclbldosla educaci6n, 
individuo durante el periodo de educacl6n, ya que lapar el 

duracl6n de dicho periodo tiene gran Importancla para determlnar 
el costo. 

La tasa interna de retorno se determlna definlendo la tasa 
de Interds a [a cual los beneficlos de Ia educac16n (representados 
por las dlferenclas en Ingresos atribuldas a Ia educacl6n durante 
el periodo en que se realizan las gananclas) son Iguales a los 
costos. Estas tasas pueden compararse con otras Inversiones. 

unaEn el material complementarlo de lectura se presonta 
Cuadro !V-7 se Indlcandiscusl6n sobre estas medldas. En el 

sere de paises, basadas en una comtasas de retorno para una 
pilacl6n preparada por la Unldad de Investlgacl6n de Educacl6n 
Superior de la Escuela de Economia en Londres. 
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Ideas para la presentaci 6 n 

Hace algin tiempo las tasas de retorno de la Inversl6n 

la educaci6n constitulan medidas econ6mlcas corrientes. 
en tasascalculaban esasMuchos especialistas en educacl6n 

estimaciones, esenclalmente, on
de retorno basando sus 
una serle de supcsiciones sobre ingresos futuros segan el 

Los datos
grado de educaci6n, a niveles de pleno empleo. 

Ingresos por afio de educacl6n son el
sobre diferencias en los 
punto de partida de esos cdlculos. Pcr ejemplo, sI 

Ingresos son superlores, digamos, en mil pesos con cuatro 

ahos adicionales de educacl6n, se supone que esa diferencla 
de vida activa del Individuo. El

persistird por el perfodo 
la diferencia de Ingresos puede convertirse en un

valor de 
v31or actual de tipo "activo". En esta segunda etapa surge 

la pregunta: IA cu~nto ascenderia la Inversi6n o cudl serfa 
para ob

el active que tendrfa que conservar un indlvlduo 
en ingresos?tener un interds equivalente a la diferencla 

Se consideran, naturalmente, los gastos personales tales 

y libros y tambl6n se contabilliza,z-omo matricula coma 

el valor del trabajo no efectuado durante 
costo Indirecto, 
el periodo de asistencla a la escuela.' 

tipo de cdlculo es el de retorno social, queOtro 
todos los recursos

figura coma compensaci 6n del costo do 

utilizados en la educaci6n, Incluyendo gastos escolares fl

nanclados mediante impuesto3 y t. nbldn el producto laboral 

que Ia economia plerde durante el periodo escolar. 
retorno.En el Cuadro IV-7 se seialan algunas tasas de 

tasas de retornoEstas estimaclones indican que las 
social fueron bajas en varlos parses con respecto a ciertos 

Israel y Filipinas), y entipos de educacl6n (ver Grecla, 
algunos paises el rendimiento de la educacl6n universitarla 

fue Inferior al de la educac16n primarla. 
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CUADRO IV-7 

TASAS DE RETORNO EN EDUCACION 

Tasas Sociales y Privadas 

PORCENTAJE DE RENDIMIENTO 

Social Privada 

Pr- Secun- Univer- Pr- Secun- Univer-
Pals Aho maria darla sitaria maria darla sitarla 

Puerto Rico 1960 20,9 23,8 16,0 (1) 24,4 23,0 
M6xico 1963 25,0 17,0 23.0 32,0 23,0 29,0 
Venezuela 1957 82,0 17,0 23,0 - 29,0 27,0 
Colombia 1966 40,0 24,0 8,0 (2) 32,0 15,5 
Chile 1959 24,0 16,9 12,2 - - -
Brasil 1962 10,7 17,2 14,5 11,3 21,4 38,1 
Grecla 1964 - 3,0 8,0 - 5,0 14,0 
Israel 1958 16,5 6,9 6,6 27,0 6,9 8,0 
India 1960 20,2 16,7 12,7 24,7 19,2 14,3 
Malasia 1967 9,3 12,3 10,7 - - -
Filiplnas 1964 8,0 21,0 11,0 8,5 28,0 12,5 
Corea del Sur 1967 12,0 9,0 5,0 - - -
Tailandia 1970 18,5 11,0 11,0 26,5 13,0 14,0 
Nigeria 
(Occidental) 1966 23,0 12,8 17,0 30,0 14,0 34,0 
Ghana 1967 18,0 13,0 16,5 24,5 17,0 37,0 
Kenia 1968 21,7 22,9 8,8 32,7 35,2 27,4 
Uganda 1966 66,0 28,6 12,0 - - -

FUENTE: Psacharopoulos, G., Returns to Educatio,, Studies In 
Education. Elzevier Scientific Publishing Company, Lon. 
don School of Economics, Higher Education Research 
Unit. 
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EN LA EDUCACIONDE LAS DESIGUALDADESMEDICION 

Pregunta para iniciar la discus6n 

educativos se invierte , u6 proporci6n de los recursos 
eno procedentes do ellas y

en individuos de Areas rurales 
Areas urbanas o originarios de ellas? LCons

individuos de 
tituiria la modificaci6n de estas proporciones una medida 

,cdecuada para corregir la desigualdad medlante ia educa

otros elementos de medici6n podr~an utilizarse?c16n? ,Qu6 

NOTAS PARA EL MODERADOR DE LA DISCUSION 

serle de grlcos con citas para Ilustrar las
Se presenta una 

de maneras.
desigualdades en la educacl6n, medidas diversas 

podrian Indicarse otros elementos de medii6n.Tambl6n 
En el Cuadro IV-8A se Indican los porcentajes de matricula 

m~s baja
por categorla de ingresos. En la categoria de Ingresos 

15 por ciento de nihos matriculados, en contraste
figura s61o un 

de casi por clento en las categorias de 
con una proporci6n 100 

de matricula de 100 por clento
Ingresos m~s altos. Las tasas 

do mds altos Ingresos significan, segn
en las tres categorias 
Jallade*, quo los nihios que han superado la edad escolar prinarla 

a las cludades en busca de 
on estas categorias han emigrado 

educac16n secundarla o superior.
 

En el Cuadro IV-8B se Indica la dlstrlbucl6n de subvenclones 

del Estado para la enseianza primarla y secundaria. En cada 

caso se indican esas subvenclones como porcentaje del monto 
por las famillas en cada categoria de

de Impuestos pagados 

ingresos. Las subvenclones 
a la ensefbanza primarla son mayores 

bajos Ingresos y disminuyen a medlda 
en las categorias de m~s 
quo aumentan los ingresos. Sin embargo, no sucede Io mlsmo 

en el caso de la enseflanza secundaria. Las categorias de mds 

bajos Ingresos no reclben 3ubvenclones equivalentes a los Im

puestos pagados. 
Indica distribucl6n acumulativaEn el Grdflco IV-8C se una 

de la educacl6n seg~n una distrlbucl6n acumulativa de los Ingre
presensos. Los afios acumulados de educacl6n formal podrian 

eJaad,Jean-Pierre. Public Expenditures on Education and In-
Banco Mundlal, Occasionalcome Distribution In Colombia. 


Papers, N' 18, 1974, pfgIna 40.
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tarse de esta manera, como podrran presentarse los "puntajes" 
acumulados de las pruebas de aptitud, ponderando los ranges de 
pruebas segun el n~mero de Individuos sometidos a elias. Del 

mlsmo modo, podrfan presentarse otras dlferencias de resultados 
educacionales entre diversas categorfas de Ingresos. 

Tal vez la desigualdad podria mostrarse medlante la deslgual
decir las diferencliadad de resultados educaclonales, es senn 

en conocimlentos bdslcos, en habllldades y actitudes constatados 
par media de pruebas. 

Ideas para la presentaci6n 

En muchos paises en desarrollo, la educacl6n formal 

se concentra a menudo en un pequefio porcentaje de la 
escasa ninguna edupoblacl6n, y la gran mayoria recibe o 

caci6n. 
So reconoce ampliamente que la distribucl6n de la 

ensefianza constituye un objetivo fundamental de la planifl

cac16n educativa. Una mejor capacitaci6n para el trabajo 
del nivel de vida en las dreas ruralesy el mejoramiento 

constltuyen un importante objetivo de desarrollo al demos
ofrece la educacl6n.trar las posibilidades de progreso que 

Al mismo tlempo, la mejor capacitaci6n obtenida con mayor 

nImero de recursos en las 6reas rurales constituye tambi.n 

un paso hacia una mayor igualdad. En lugar de la gran con
en las dreas urbanas, la tendenciacentraci6n de recursos 

actual es lograr una distrlbucl6n mds justa de los recursos 

y mayor equilibrio en el desarrollo. Este es un elemento 

de medicl6n de la desigualdad. 
La clave para relaclonar las variaciones de la distribuci6n 

de Ingresos con la educacl6n, en primera instancla, consiste 

en medir la oportunidad de reciblr ensefianza segin la cate-
El grado en que los indivigoria de ingresos de la familia. 

duos pueden contar con esas oportunldades, en relaci6n con 

el nivel de Ingresos de su familia, mide las variaciones que 
cabe esperar en el perfil de ingresos. 

En el Cuadro IV-8 se brinda un ejemplo de la relaci6n 
entre la oportunidad de beneficlarse con los efectos de 
un aumento en ingresos producidos por la educacl6n y las 
categoras de ingresos. Este ejemplo estd adaptado de un 
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de matriculaestudlo de Jalladee, que muestra las tasas 
las areas ruralespor categorla de Ingresos de las familias en 

combinada con mediclonesde Colombia. Esta informacl6n, 
de los efectos causados por los Ingresos, aplicada a travis 

del tiempo, dar6 una medida aproximada de los efectos de 

redistribucl6n de ingresos producidos por la educacl6n. 

La segunda forma en que la educaci6n puede afectar la 
mediante la modiflcaci6n deldistribucl6n de ingresos es 

perfil de ingresos como resultado del financ~amlento de la 
la proporcl6n de impuestoseducacl6n. Esto implica medir 

a los diversos grupos por categoria de ingrereembolsados 
oficiales a la educaci6n.sos en forma de subvenciones 

Cuanto mds alta sea esa proporci6n, mejor serd la situac16n 

de la familla desde el punto de vista econ6mlco. El Cuadro 

IV-8B indica esas proporciones para Colombia, en el caso 

de las escuelas primarlas y secundarias. Estos resultados 

indican que, en el nivel primarlo, las familias mds pobres 

son los principales beneficiarios del sistema de ensefianza 

piblica. El 40 por ciento, constituido por las familias mds 

pobres, recibe un reembolso del 87 por ciento de sus im

puestos en forma de subvenciones a la ensenanza. Estas 
de matrfcula, de impuestoscifras se toman de los datos 

las subvenciones pagadas porrecaudados y del costo de 
se Indican por categorras deel Estado. Todos estos datos 


ingresos.
 
Los datos para el nivel secundario Indican que los indl

viduos mds pudientes, que constituyen el 13 por clento, y 

los mds pobres, que constituyen el 40 por ciento, contribu

yen a las subvenclones de los grupos de clase media, que 
En esta caso, las varlacionesintegran el 47 por ciento. 

de ingresos debidas al financiamiento de la educacl6n favo

recen a las clases medias. 
La enseflanza escolar tradicional puede aumentar las 

-en lugar de disminurlas- entrediferencias en ingresos 
las regiones urbanas y rurales. Algulos individuos y entre 


nos 
 factores que pueden contribuir a*este aumento en las 

diferencias son las conJiciones de vida familiar y los dife

rentes costos de los diversos tipos y perlodos de educacl6n. 

e Op. cit. 
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CUADRO IV-8A 

REDISTRIBUCION DE INGRESOS SEGUN 
UNA MEDIDA DE DESIGUALDADEDUCACION: 


(Matricula por nivel de ingresos familiares 
en una 
regi6n rural de Colombia) 

Nihos matriculados en escuelasCategorlas de Ingresos 
primarias (Porcenta1e)(Pesos/Ao) 

150 - 6.000 


23
6.000 	- 12.000 


33
12.000 	 - 23.000 


50
24.000 	 - 60.000 


100A
60.000 - 120.000 

100
120.000 	 - 240.000 


100a
Ms de 240.000 

Total (todos los nifios) 23 

(a) Ver texto. 

Public Expenditures onFUENTE: Adaptado de Jallade: Jean Pierre. 
Education and Income Distribution In Colombia. Banco 
Mundial, Occasional Papers, N' 18, 1974, og. 32. 



CUADRO IV-8B 

DOS NIVELESSUBVENCIONES PUBLICAS PARA 
DE ENSEJANZA COMO PROPORCION DE LA 
DISTRIBUCION DE IMPUESTOS POR CATEGORIA 
DE INGRESOS (PORCENTAJES) - COLOMBIA 

N/vel de Porcentaie Subvenclones Subvenciones
 
Ingresos de hogares ptblicas para p~blicas para
 

la ensehanza la ensehanza(Peso/aho) 
pr/mariacomO secundaria 
proporci6n de comO 
los impuestos proporci6n de 

los Impuestos 

0- 6.000 19,0 109 9 

6.000 - 12.000 20,2 77 4
 

18
12.000- 24.000 24,9 49 

24.000- 60.000 22,9 22 20 

60.000 -	 120.000 8,8 4 7 

120.000 - 240.000 3,4 1 3 

Ms de 240.000 0,8 - 1 

Total 100,0 16 9 

FUENTE: 	 Jallade, Jean-Pierre. Public Expenditures on Education and 
Income Distribution In Colombia. Banco Mundlal, Oc
casional 	Papers, N' 18, 1974, p6g. 40. 
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En efecto, las famillas con altos Ingresos influyen de muchas 
maneras en la educacl6n de sus hijos: existe motlvacl6n 
para el estudio; la casa tiene buena lluminacl6n; hay espa
clo y tranquilidad para el estudio; se estimula el inter6s 
cultural por el arte, el teatro, los vlajes; se tiene acceso 
a libros, a conversaclones interesantes, y a la familla y 
amigos de la familia con una amplia gama de Intereses, 
conocimlentos, experlenclas profeslonales. En cambio, los 
nlios de las famillas pobres no siempre son alentados a 
estudlar; el trabajo constltuye una traba en las horas extra
escolares; hay poco espacio y tranquilidad para el estudio; 
no existen libros u objetos de arte; hay poco contacto con 
profesionales y pocas poslblHidades de Ilegar a comprender 
el valor de la educac16n. 

Estos dlversos factores famlllares refuerzan las dlfe
renclas en Ingresos, en lugp- de compensarlas. Los factores 
escolares tlenden a producir el mlsmo efecto. Los nlios 
de famllias de altos Ingresos irUn seguramente a escuelas 
mejores (y mds caras) con mejores equlpos, Instalaciones 
y maestros. Estos nifios no s6lo tienden a completar su edu
cacl6n primaria, sino tambldn a contiquar sus estudlos en 
los niveles secundario y universitario. En cada etapa, el 
nimero de alios adiclonales de educacl6n es mayor. Por 
ejemplo, los nilos de famillas con altos ingresos van a las 
universidades y a facultades caras dentro de IUuniversidad, 
tales como Ia de medicina. 

A menudo, en los pafses en desarrollo, las diferenclas 
en Ingresos son mucho mayores que en los grandes palses 
industriallzados. En los primeros, generalinente, la distri
bucl6n de Ingresos reales a menudo se aleja de una lInea 
de igualdad (la recta del Grdfico IV-8C) mucho mds que en 
los palses desarrollados. 

Se pueden observar relaciones similares entre la dis
tribuci6n de ingresos y el ntimero de ahos de educaci6n. 
A menudo, en los parses en desarrollo la diferencla en el 
nimero de afios de educaci6n es mayor que en los paises 
desarrollados. 

En el Grdfico IV-8C se indlcan, en forma diagramada, 
las desIgualdades relativas de Ingreso en Estados Unidos 
y en un pals en vas de desarrollo. El pals en vias de desa
rrollo muestra menos Igualdad en ingresos que los Estados 

43 



Unldos. En el primer caso la mitad do la poblacl6n del 
pals pose. monos del 15 por clento do los Ingresos. Del 
mismo modo, los logros en educacl6n a menudo aparecon 
distribuldos con gran desigualdad. 
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GRAFICO IV-8C 

RELACION ENTRE INGRESOS Y EDUCACION 

Dlstrlbucl6n do Ingresos
 

PORCENTAJE ACUMULATIVO DE NGRESOS
 

INGRESOS 100%
 

ESTADOS UNIDOS 

PAlS EN 
DESARROLLO 

50% HACIA MAYOR 
IGUALDAD 

PORCEN]AJE 

0% 50% 10n% ACUMULATIVODE POBLACION 

Distribucl6n do Is oducacl6n 

PORCENTAJE ACUMULATIVO 

ANOS DE 100% 
EDUCACION 
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PAlS EN 
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15% 
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APENDICE A 

Usos especiales 

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

Hasta clerto punto, las selecciones serdn hechas a 
dlscrecl6n del moderador de los seminarios y pueden de
ponder, en parte, del tiempo disponible y de la cantidad 
de material que se lncluya en el seminarlo. 

Breve comentario sobre la selecci6n de los 
seminarios para diferentes grupos 

Generalmente, los Seminarios IIIy VI, ademds del ma
terial introductorlo del Seminarlo I, son de mayor Interds 
para maestros, funcionarios directamente Involucrados en la 
administracl6n escolar e Instructores de institutos para for
macl6n del magisterio. 

Los Seminarlos II, IV, y VI son m~s apropiados para 
suministrar informaci6n b~sica para los altos funcionarios 
encargados de la politica de planiflcacl6n general, funciona
rlos de jerarquia intermedia de los ministerlos de Educaci6n 
y de Hacienda, e instructores de institutos de capacitaci6n 
para planificadores y administradores de escuelas. El Se
minario I sumlnistra una dlscusl6n b~sica sobre conceptos 
y la multiplIcidad de las mediciones de resultados. El Semi
narlo-V, de una manera general, ayuda a informar a los 
altos funclonarlos de Instituciones de planificaci6n y mi
nisterios de Educac16n y de Hacienda, sobre lo que pueden 
esperar de estos andlisls. 

Usos especiales del Seminario IV 

El Seminario IV debe ser presentado en detalle a quie
nes se ocupan de la planiflcaci6n general y de la admlnls
tracl6n, en los Ministerlos de Educaci6n y de Hacienda, y 
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tambidn a qulenes ensefian planiflcacl6n y admlnistraci6n 
escolar. 

Las dlscusiones presentardn el concepto de producti
vidad de la educacl6n y el problema de c6mo medirla; 
demostrard el empleo de medlclones econ6micas y soclales 

que puedan qyudar a los altos funclonarlos a determinar 
si se estdn realizando los objetivos de la educacl6n. 

A los administradores escolares y, en menor grado, a 

los directores de planteles educaclonales, se les puede 

suministrar una orlentac16n general sobre los sigulentes 
temas: 

P~gina 10 	 PREGUNTA INTRODUCTORIA 

Pdginas 14-16 RESULTADOS DE PROGRAMAS EDUCATI-
SO-VOS RELACIONADOS CON OBJETIVOS 

CIALES. 

Pdglnas 38-44 	 MEDICION DE LAS DESIGUALOADES EN LA 
EDUCACION 

Los maestros pueden beneflciarse de una breve presen

tacl6n de la pregunta Introductorla y de las razones para 
como una inversl6n.considerar la educacl6n 
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CUADRO IV-1 

RESULTADOS DE LA EDUCACION OUE TIENEV 
RELACION CON LOS OBJETIVOS SOCIALES 
DE DESARROLLO 

Motivac16n para el cambio 

* Iniciativa * Disposicl6n para correr 
" Creatividad riesgos 
" Espiritu de liderazgo e Confianza en si mismo 

e Tolerancia 

Resultados econ6micos 

" Equilibrio regional y crecimiento econ6mico nacional 
" Adquisici6n de habilidades y aumento de la productividad 

(Inversi6n) 
Medidas directas (varlaci6n real de la producci6n de 
bienes; por ejemplo, aumento de la produccl6n agricola). 
Medidas indirectas (variaci6n real del "status" profesio
nal y los ingresos). 

Empleo 

" Varlac16n dei empleo 
Posibilidades de ascenso 

" Consecuencias de la distribuci6n de ingresos 

Resultados sociales 

" Movilidaa social e Participaci6n social 
" Integraci6n social e Mejoramiento del nivel de 

salud 
Resultados politicos 

* Unidad naclonal 0 Democratlzacl6n 

48
 



C 
,-

" 
1161 

U) 

CIs 

a 
z 


s 
0 

, 

uy 


MAl 


L(gensdo, 

CUADROIV-2 

Moitlvckle 
Pin 
41 
cateblo 

Indicedort 
do 

o 
ecomcos 

t~h 

do 
resultedos 
•sohl•s• 


REULTADOG D LA 

FDUCACIOWN 


(I) Inlcletlv 

(2) Eeplritu do Ilderaego 

(3) Dlopollcl6n pare correr 
rlesgos • conflanze en id 
mlsmo 

(4) Tolerancle 

(51 Actltudes fronte al 
trebaJa 

(1) Equllibria regio.l y 
creclmlento econ6mco 

(od2) Medids directs do I
2) ddvarlacidndo productlvlded- varlacl6ndo productlvldad 

(3)Medldss indlrectas 
deI varlac16n do 
productlvlded 

(41 Oesempleo 

(5) Dlstrlbucl6n do 
Ingresos 


() 	 IngrOSlOldres oca 

(2) 	Mjorremlento del nlvol 
de salud 

Indicedoree (1) Integracldn naclonal 
do 
reoultedos 
politicos 

(2) Democratirocln 

ENFOOUESPARALA 
VALUACION 

-Obervacl6n (estructuradl)
 
- Informs sobreof mlimo
 

(entrevlots)
 
- Informecdel patr6n
 

- Informs sobre el mismo 
(cuestlonerIol 

- medIdas Indirectes 
(nombramlontos. escensoel
 

- Informes del pstr6n
 
- pruebes no cognocitlvie
 
- observecl6n do lea recclones
 

do Il comunlded
 

- Informee sobre aI r'lmo (pruebas 
no cognoscltivee, ortrovlts. 
cueetionarioo) 

- observeclone• do conducte on 
comunldad 

- nfrme sobre olmismo 
(pruoba$ no cognoscitivas] 

- observecl6n 
- Informeesdo colegas 

- Informs sobre a mlomo 
- oboervecl6n 
- Informes do patr6n 

- dates doencuostas urbanas 
y rurales 

-cuestlonrloe 

fllce 

-encuosta o conso; datessobre
 
Ingresos y educaclon; dales
 
sobrecosto
 

- detos do encuostas urbonan 
rureles
 

-obsnrvacldn do In actividad
 
do Ios hombres
 

- datesdecenso 
-datos do ercuestas
 

-observact6n do Ina diferenclas
 

on ia tenencla do propiedaden
vivlenda, etc.) 

-m do orndtl fronla 
m d (migracin a las nrcParticipaci6n 

cludedes; movllldad Intertribal;

Integracl6n aI grupo;
 
contribuclones)
 

- informes sobro a1 mlsmo 
(cuastioncrio sobre particlpacldn 
civil y romunitarlc) 

- Informs sobre si mlsmo 
(cuestlonarlo sobre cuidado do Ia 

eclud. conocimientos)actitudes. 
-rmedlds Indirectas (mortalldad
 

Infantil. frecuencla declertas
 
enfermodade)


-obervclones doconducts con 
respecto e a elud 

-Informo aobro s1 rlsmo 
(cuestlonarlo sobreactltudes 
y partlcipecl6n political 

-medldas Indlrectas (mlgraclidn, 
urbanizacl6n)
 

-- informes sobre al mismo 
(cuestisnerlos sobre octituifes 
hacla Ia justlcla. hucia mertos y 
recompensas, prdcticas do jLradcon) 

- medidas Indlrectas
(modalldides del sufraglo) 49 



CUADRO IV-3 
ENDE RESULTADOS EDUCACIONALFSMEDICION 

RELACION CON EL PROCESO DE MODERNIZACION 

"n.Ach" 	 en India:Resultados do un programa 

Antes del 
que Curso Despuds del Curso 

Porcentale de participantes 1964-1966 
aumentaron sus activldades 1962-1964 

Participantes en el 

programa "n-Ach" de 
51 %18%adiestramiento 

Grupo testigo 
22%(de control) 	 25% 

n, indicado por
la motivaci6n para la realizacl 6 

econ6micas: 
Aumento en 
las siguientes medidas 

de un estudio continuado du-
Horas trabajadas- Al final 

dos ahos, el grupo de participanrante 
tes que declar6 trabajar mayor nimero 

6 
horas que antes del curso aumentde 


en un 100 por ciento.
 

1964 y 	 1966 casi uno de cada 
Nuevas 	 empresas-Entre 

cuatro hombres que continuaron el pro

grama de capacitaci6n comenz6 un 

nuevo trabajo (Ia proporci6n aument6 

de 4 a 22 por ciento); el grupo control 

se mantuvo aproximadamente al mismo 

nlvel (7 a 8 por ciento). 

33 por ciento de todos los hombres
Capital 	 invertido-Un 

de negocios efectu6 inversiones espe
curso de capacitacificas; despuds del 

c16n esa proporci6n aument6 al 75 por 

ciento. 

del programa de capacitaci6n,Mano do obra - Despues 
mayor canlos participantes emplearonempleada 

tidad de mano de obra que los inte

grantes del grupo control. 

FUENTE: 	 Adaptado de McClelland, David y Winter, David G., Mo

tivating Economic Achievement. Nueva York, The Free 
Press, 1969. 
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CUADRO IV-4 

MEDICION GLOBAL DEL USO DE PRACTICAS
AGRICOLAS MEJORADAS 

Evaluaci6n subjetiva de los encuestadores 

Respondente P1 NPI PSI NPSI 
n = 72 n = 72 n=36 n=36 

Aumento en 
rendimlento75%-100% 48 66.67 40 55.56 11 30.55 7 19,44 
Aumento en 
rendimiento 
500/-75% 13 18.06 12 16.67 13 8.33 2 5.56 
Aumento en 
rendimiento 
25%-50% 7 9.72 2 5.56 3 8.33 
Menos 25% - - 9 12.50 3 8.33 3 8.33 
Ningdn 
Aumento en 
rendimiento 3 4.17 - - 7 19.44 8 22.22 
DlsmInuci6n 
en el 
•endimiento 4 5.76 2 7.78 1 2.78 4 11.11 
31n 
nformacl6n 4 5.76 2 2.78 9 25.00 9 25.00 

TOTAL 72 100 
 72 100 36 100 36 100
 

PI = Participante en el programa de alfabetizacl6n. con Insumos(material, Instrumentos, etc.) de la Unidad de DesarrolloAgrfcola de Chillalo (CADU - Chillalo Agricultural Develop.
ment Unit). 

NPI = No partIclp6 con Insumos.
 

PSI = Participante en el programa de al~abetizaci6n sin insumos.
 

NPSI = No particip6, sin Insumos.
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CUADRO IV-5 

ETAPAS DE UNA MEDICION INDIRECTA 
CON BASEDE LA PRODUCTIVIDAD 


EN LOS INGRESOS
 

RECOPILACIO 

DEDAO 

FUENTES:
 
ENCUESTA 0 CENSO 

DE UN SOLO PERIODO)(DATOS 

SERIES CRONOLOGICAS 

CATEGORIAS: 
INGRESOS 
EDUCACION 
EXPERIENCIA 
CAPACITACION 
ANTECEDENTES FAMILIARES 

EN LA FUERZAPARTICIPACION 
LABORAL
 

ANALISIS SEMINARIO V) 
DE REGRESION 

SLLEVAR A CABO (VER 

ESTABLECER PERFIL DE 
INGRESOS.EDUCACION 

E INTERPRETARANALIZAR 
LOS HALLAZGOS 
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GRAFICO IV-6 

INGRESOS Y NIVEL DE EDUCACION:
 
UN EJEMPLO - BOGOTA, COLOMBIA, 1965
 

20
 

Un 
o 16
 

o 12
 

0UNivEFnSlTARtl 

CL 

SECUNDAnlO 

TECNICO 
PRIMARIO 

EDAD
 

35-44 55-64 65+
-20 20-24 25-34 45-54 


FUENTE: UNESCO-IIPE, Educational Cost Analysis in Action: Case 
Studies for Planners II Paris, 1972. 

53
 



CUADRO IV-7 

TASAS DE RETORNO EN EDUCACION 

Tasas Sociales y Privadas 

PORCENTAJE DE RENDIMIENTO 

Social Privada 

Pr!- Secun- Univer- Pri- Secun- Univer-
Pals Afio maria darina sitaria maria daria sitaria 

Puerto Rico 1960 	 20,9 23,8 16,0 (1) 24,4 23,0 
23.0 32,0 23,0 29,0Mexico 1963 	 25,0 17,0 

82,0 23,0 - 29,0 27,0Venezuela 	 1957 17,0 
(2) 32,0 15,5Colombia 1966 40,0 24,0 8,0 

12,2 -  -
Chile 1959 	 24,0 16,9 

Brasil 1962 10,7 17,2 14,5 11,3 21,4 38,1 

- 8,0 5,0 14,0Grecia 1964 3,0 
6,9 8,0Israel 	 1958 16,5 6,9 6,6 27,0 

1960 20,2 16,7 12,7 24,7 19,2 14,3India 
---Malasia 1967 9,3 12,3 10,7 

Filipinas 1964 8,0 21,0 11,0 8,5 28,0 1245 
---Corea del Sur 	 1967 12,0 9,0 5,0 

1970 18,5 11,0 11,0 26,5 13,0 14,0Tailandia 
Nigeria 

23,0 12,8 17,0 30,0 14,0 34,0(Occidental) 1966 
18,0 13,0 16,5 24,5 17,0 37,0Ghana 1967 
21,7 22,9 8,8 32,7 35,2 27,4Kenia 1968 

66,0 28,6 12,0 -  -Uganda 	 1966 

FUENTE: Psacharopoulos. 	 G., Returns to Education, Studies in 
Lon-Education. Elzevier Scientific Publishing Company, 

don School of Economics, Higher Education Research 
Unit. 
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CUADRO IV-8A 

REDISTRIBUCION DE INGRESOS SEGUN
EDUCACION: UNA MEDIDA DE DESIGUALDAD 

(Matricula por nivel de ingresos famillares en una 
reg16n ruval do Colombia) 

Categories de Ingresos Nlos matriculados en escuelaa 

(Pesos/Aho) primaries (Porcentale) 

0 - 6.000 	 15 

6.000 - 12.000 	 23 

12.000 - 23.000 	 33 

24.000 - 60.000 	 50 

60.000 - 120.000 	 100" 

120.000 - 240.000 100A 

Mds de 240.000 1008 

Total (todos los nifios) 	 23 

(a) Ver 	texto. 

FUENTE: 	 Adaptado de Jallade, Jcn, Pierre. Public Expenditures on
Education and Inco;ne *istributionin Colombia. Banco 
Mundial, Occasional Papers, N' 18. 1I74. oba. 32. 
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CUADRO IV-88 

SUBVENCIONES PUBLICAS PARA DOS NIVELES 
DE ENSENANZA COMO PROPORCION DE LA 
DISTRIBUCION DE IMPUESTOS POR CATEGORIA 
DE INGRESOS (PORCENTAJES) - COLOMBIA 

Nivel de Porcentaie, Subvenciones Subvenciones-
Ingresos de hogares pt}blicas para pt~blicas para 

(Peso/aijo) 	 laenseianza la ensei~anza 
primaria comO secundar~ia 
proporcin de comO 
los impuestos proporcidn de 

los impuestos 

0- 6.000 19,0 109 9 

6.000- 12.000 20,2 77 4 

12.000- 24.000 24,9 49 18 

24.000 - 60.000 22,9 22 20 

60.000 -	 120.000 8,8 4 7 

120.000 - 240.000 3,4 1 3 

Ms de 	 240.000 0,8 - 1 

Total 	 100,0 16 9 

FUENTE: 	 Jallade, Jean-Pierre. Public Expenditures on Education and 
Income Distribution In Colombia. Banco Mundlal, Oc. 
caslonal Papers, N, 18, 1974, pig. 40. 
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GRAFICO IV-8C 

RELACION ENTRE INGRESOS Y EDUCACION 

Distrlbucl6n de Ingresos 

PORCENTAJE ACUMULATIVO DE INGRESOS
 
INGRESOS 1007
 

- ESTADOS UNIDOS 

PAlS EN 
DESARROLLO 

50% 	 HACIA MAYOR 
IGUALDAD 

15% 

PORCEN1AJE 
0% 507 100. ACUMULATIVO 

DE POBLACION 

Distribucl6n de In aducac16n 

PORCENTAJE ACUMULATIVO 

ANOS DE 1007 
EDUCACION 

ESTADOS UNIDOS 

PAlS EN 
50% DESARROLLO 

PORCENTAJE 
0% 50% 100% ACUMULATIVOPOBLACION 5DE 
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