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PREFACIO 

Este manual constituye b~sicamente una guia para 

qulenes tienen la misi6n de informar a las autorif'ades de 
los ministerios de educaci6n, administradores escolares, 
directores de escuelas y profesores sobre la medici6I de 
resultr,dos de programas educativos. 

Durante los Oltimos afios las exigencias financieras de 

las instituciones educativas sobre los sistemas econ6micos 
nacionales se han incrementado. Dado que las necesidades 

todos los servicios p~blicos en general, incluyendode 
educaci6n, son cada vez mayores y sobrepasan el valor de 
los recursos disponibles, se hace urgente que los gobiernos 
iniclen un proceso de revisi6n del empleo de los recursos 
actuales y futuros, preguntdndose a [a vez si se puede 

servir mejor a la poblaci6n -y tal vez a menor costo
y en qu- forma se podria iograr tal objetivo. 

Los funcionarios encargados de [a planificaci6n y fl

nanclamlen!.o de programas educativos han expresado su 

interds en medir los resultados de este sector, como un 

primer paso para resolver los interrogantes anteriores. 
En este manual se presentan, en forma grdfica y es

quemdtlca, los siguientes 	 temas para discusi6n en semi

narios: 

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

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

medir resultados (eco-IV. 	 Disefio de mdtodos para 

n6micos y sociales)
 

V. 	 Aplicaclon de las mediciones de resultados 
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VI. 	 Consecuencias de la informaci,5n obtenlda y pasos 
para su aplicaci6n pr~ctira. 

Los esquemas de cada seminario, presentados a con
tlnuaci6n, constituyen guias o planes de "lecciones prell
minares". El moderador de cada grupo elegird el material 
aproplado de trabajo. La informari6n complementaria y el 
material ilustrativo que tengan especial importancia con 
respecto al sistema educativo de cada pais (o regi6n) pc
drlan enriquecer la discusi6n. 

Los gr~ficos presentados antes de cada tema de discu
si6n tienen por objeto servir como una ayuda visual. El 
moderador de la discusi6n podria distribuir copias a los 
miembros de su grupo y tal vez completar estos datos con 
otros cuadros, o mostrar gr~ficos preparados con el mismo 
prop6sito, utiiando un proyector. Los gr~ficos aparecen 
de nuevo en el Ap6ndire B con el fin de que el lector 
tenga f~cil acceso a ellos. 

Los temas pueden seleccionarse de modo que propor
cionen una orientacion general acerca de los resultados 
educacionales en forma resumida, en un solo seminario, 
o desarrollarse con mayor profundidad en un ciclo dp por 
lo menos seis seminarios. Se requiere de uno o m~s afios 
de adiestramiento a fin de desarrollar las habilidades ne
cesarias pare disefiar instrumentos de medici6n o la capa
cidad analitica necesaria para aplicar tales medidas. Sin 
embargo. para quienes ya han adquirido esta capacidad 
analifica y ,;uantitativa, la participaci6n en los seminarios 
aqul descritos les ayudara a comprender las implicaciones 
de este anilisis de resultados en las politic s de educaci6n. 
Los seminarios no constituyen un curso de capacitaci6n 
tdcnica. Su prop6sito es m~s bien: 

* 	Facilitar la compreisi6n de los diferenes tipos de 
resultados educacionales. 

• 	 Identificar las diversas aplicaciones de la 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 andlisis de las correlaciones 
de los resultados educaclonales. 
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* 	Destacar, Io rds claramente posible, la Importancla 
de estos resultados en [a planlficaci6n de la educa
cl6n y su financlamiento, asi como en el trabajo 
docente. 

Los siguientes pasos son necesarios para lograr el 
desarro!lo eficaz de cada seminario: 

PASO 1 
Elecc16n de un moderador. 

PASO 2 
El moderador, junto con los funcionarios del sector 

educativo que patrocinen los seminarios, deberd definir los 
prop6sitos de las reuniones y resolver interrogantes tales 
como: 1A qui~nes est~n dirigidos los seminarios? ICu6l 
es al prop6sito del seminario? 

PASO 3 
Los seminarios deber~n ser presentados indicando con 

claridad: a) su justificaci6n al m~ximo y b) el uso practico 
de los conocimientos 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

tdo en este manual, lo que considere particularmente Otil 
para las discusiones de cada grupo. 

Como ayuda en este proceso de selecci6n, en el Ap6n
dice A se sugieren a!gunos pasajes del texto que podrian
resultar de particular importancia 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 

" administradores de escuelas 
" dlrectores de centros educativos 
" profesores
 
* 	Instructores de instituciones de formacl6n del ma

glcterlo. 
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PASO 5 
Se seleccionard material complementarlo de lectura. 

Este material se encuentra en publicaciones del Public Ser

vices Laboratory de I.- Universidad de Georgetown, tales 

como Medici6n de los resultados de la educaci6n en los 

paises en vi de desarrollo: Bibliografia anotada y Medi

ci6n de los resultados de la educaci6n en los paises en 

vias de desarrollo. 

PASO 6 
Al finAlizar cada seminario deber6 Ilevarse a cabo una 

evaluaci6n prelininar, con el prop6sito de determinar si se 

ha cumplido con los objetivos previstos. Esta evaluaci6n 

puede realizarse por medio de pruebas, cuestionarios o 

comentarios de los participantes. 
Este tipo de evaluaci6n no indica realmente el efecto 

de los seminarios. Solamente la pr~ctica indicar6 si en 

realidad contribuyen, en forma eficaz, a cambiar los siste

mas tradicionales de educaci6n. 

a 



TEMA: UTILIZACION DE LAS MEDICIONES DE RESULTADOS 

Objetivos del Seminario II 

Al final del seminario los participantes deber~n: 

1) 	 Entender qu? las medidas de resultados tienen muchas 
aplicaciones en Io que a politica educativa se reflere. 

2) 	 Estar capacitados para identificar las formas en que se 
utilizan las mediciores de resultados para lograr los 
objetivos administrativos y politicos. 

3) 	 Compronder las limitaciones de los Indicadcres de 
resultados actualmente en uso. 

4) 	 Estar capacitados para identificar y aplicar aquellas 
mediclones de resultados que sean espclalmente Im
portantes para el trabajo de los participantes. 
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Pregunta introductoria para la discusi6n 

SI existieran mediciones perfectas de los conocimien
tos y habilidades humanas, tanto de los individuos como 
de la socledad en general, jcu~l seria su empleo en la pla
nificaci6n y eiecuci6n de programas educativos? 

NOTAS PARA EL MODERADOR DE LA DISCUSION 

Se podria comenzar con l;, pregunta antes citada a fin ae 
estimular un intercambio de ideas sobre lo que se pretende 
lograr con las mediciones de resultados. 

Como cabe esperar, la discusi6n dependerd b~sicamente del 
papel que desempefien los participantes dentro del sistema edu
cativo, es decir, de si son planificadoreq, contralores fiscales, 
adnilnistradores escolares, etc. El hincapi6 que se haga en los 
distintos resultados educacionales variar6 tambidn seg~n la forma 
on que se ejecute la planificaci6ni, y de la relaci6n que exista 
entre las decisiones de planificaci6n y de presupuesto. Por 
ejemplo, Zse ha implementado un sistema de planificacl6n y pre
supuesto, o estM la administraci6n ligada a la planificaci6n por 
un proceso de administraci6n por objetivos? Si el Gobierno 
aplica algun sisterna de planificaci6n c presupuesto, es probable 
que estd m~s consciente de la aplicaci6n inmediata de las con
clusiones a que se Ilegue en el semina:io. Asimismo podria 
haber mayor oposici6n a las ideas sobre medici6n de resultados 
por parte de quienes se sientan amenazados en vista de los 
cambios deseados en el procedimiento en vigor o en el desem
peio de las labores del funcionario. 

Ideas pnra la presentaci6n 

El empleo de mediclones de resultados podrfa enume
rarse con base en la discusi6n, explicando, sin embargo, 
que tal enumeraci6n no es necesariamente completa. Po
drfan surgir aplicaciones adicionales en el transcurso del 
debate. Una iista de tales aplicaciones es muy 6til para 
el grupo, pues estimula la participaci6n y aclara la impor
tancia de insistir en la cuantificaci6n de resultados. 
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PRIM!CIPALES APLICACIONES DE LAS MEDICIONES 
DE RESULTADOS 

Pregunta para iniciar la discusi6n 

,Slrven los mismos indicadores de resultados para 
una diversidad de prop6sitos? 

NOTAS PARA EL MODERADOR DE LA DISCUSION 

Se discute una lista de Ia posible utilizacl6n de los resul
tados. 

Un examen del Cuadro i1-1tiene como fin primordial suml
nistrar Ia base para el di~logo sobre los procasos de cada uno 
de los usos enumerados. En Ia medida de Io posible, las aplil
caclones adicionales que endmere el grupo deber6n ser incor
poradas a Is discusi6n. 

Por ejemplo, un uso adiclonal podria ser informar a los padres 
de familla y obtener su particlpe.cl6n en Ia toma de decisiones 
y financiamiento escolar. 

Lo m~s probable es que las mediciones de resultados varien 
segn el objeto que se persiga. Ya se ha indicado que en algu
nos casos especificos spr necesario obtener informaci6n mucho 
mds especifica que Ia requerida para la planificaci6n en general. 

Sin embargo, en el grado en que las mediciores de resul
tados sean aplicadas a decisiones generales de asignac16n de 
recursos ligadas a objetivos de programa, cuyos objetivos sean 
iguales, el criterio de evaluaci6n serd semejante si no iddntico. 

Ideas para la presentaci6n 

El andlisis de politicas educativas no es nuevo; la 
planificaci6n de Ia educaci6n tiene afios de tradici6n. Lo 
nuevo es que el pioceso de planificaci6n se inicia en un 
esquema de resultados controlables, seg~n un criterlo es
pecifico y extraidos de las metas que desearnos alcanzar 
en la educaci6n. El planificador no cesa de preguntarse: 
i,Qu6 opciones existen, cu~les son las mejores y a qu6 
costo podrdn obtenerse los objetivos fljados? 
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CUADRO I1-1 

CUATRO APLICACIONES PRINCIPALES
 
DE MEDICIONES DE RESULTADOS
 

LAS MEDICIONES DE RESULTADOS COMO MEDIO 
PARA: 

* 	Andlisls de programas y politicas 
* 	Evaluaci6n de proyectos, programas y politicas 
• 	 Adminlstraci6n por ubjetivos y evaluaci6n de la pro

ructividad 
* 	Distribucl6n de donaciones a escuelas, dlstr;tos y 

diferentes niveles de educaci6n. 

se ha identificadoLa evaluaci6n a distintos niveles 
como de vital importancia cuando tratamos de comprender 
las posibles consecuancias de determinadas politicas edu

cativas, una vdz formuladas dichas politicas. La termino
logla resulta ambigua debido a su variedad, y aunque no 
queremos abogar por fl enpleo de ningiin tdrmino en 
particular, cabe anotar que en este caso consideramos el 

proceso de "evaluaci6n" como un m~todo para examinar 
a cabo.programas una vez que estos han sido Ilevados 

Por Io tanto, es un proceso que difiere, en este sentido, 
del andlisls de pr'gramas: se conocen unos costos que 
son consecuencla d!e operaciores reales y se analiza su 
eficacla, es decir, la eficacla de una serle definida de 
programas, proyectos o actividades, ms blen que de una 
serle de opciones generadas de antemano. 

ISlgniflca esto que al evaluar un programa Ignorense 
otras opclones? La respuesta, en general, es negatlva. Lo 
que so trata de hacer es Ilevar a cabo un andlisls a fondo, 
aprovechando al mdximo experlenclas ya conocidas. SI a 

prlmera vista los programas parecen ser deficlentes, de
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maslado costosos en relacl6n con los beneficios o de du
dosa eficacla, entonces el pr6ximo paso es ofrecer otras 
opciones. 

La evaluaci6n tratard probablemente de dar respuesta 
a estas preguntas: zHasta qu6 punto se diferencian, en 
cuanto a su nivel de desarrollo intelectual, social o per
sonal, las personas que se estin beneficiando de servicios 
educativos -de uno u otro tipo- frente a grupos similares 
que no han gozado de las mismas oportunidades en edu
caci6n? jEn qud medida difiere el desarrollo social y
personal si las circunstancias hubieran sido diferentes? 

Ademas de servir para el an~lisis y la evaluaci6n de 
programas, las mediciones de resultados son Otiles en la 
adminlstraci6n de programas. La evaluaci6n de la produc
tividad de los programas en relaci6n con los recursos y el 
personal requeridos para ponerlos en prdctica proporciona 
una base para administrarlos. ISe han organizado como 
debe? ISe cuenta con el personal calificado necesario 
para Ilevar a cabo un programa educativo? ZSon apropia
das las instalaciones y el equipo? LCabe emplear la tele
visi6n u otro equipo? ,Cu6les otras combinaciones de 
recursos podrian resultar m~s Otiles con respecto a los 
resultados, y cuales cuestan menos? 

Quiza convenga examinar las mediciones de resulta
dos mas especificamente en el contexto de los pasos o 
fases que entrafia cada uno de estos m6todos de evaluaci6n 
respecto al empleo de recursos y a una mayor eficacia 
de los programas. (Esto nos Ileva a la discusi6n del Grd
fico 11-2.) 
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LOS RESULTADOS COMO COMPONENTES DEL ANALISIS 

DE POLITICAS 

Pregunta para iniciar la discusi6n 

,Cu~l es la fase critica (o fases) del andlisis de poll
ticas en relacl6n con las mediciones de resultados? 

NOTAS PARA EL MODERADOR DE LA DISCUSION 

Serla Otll repasar el Grdfico 11-2, indlcando los pasos del 
proceso analitico en el que las medidas de resultados son una 
fase. (Estas est~n identificadas por separado en el grflco.) 

PI!aden subrayarse los siguientes puntos para dlscusl6n en 
grupo:
" Las mediclones de resultados se derivan de los objetivos de

flnIdos. 
" Estas mismas medidas sirven de crIterlo iniclal para decidir 

sobre posibles opciones.
" Las mediciones tambin determinan las clases de datos e 

Informacl6n que el anblisis exige.
" Los Indlcadores de resultados son medidas de eficacla cuan. 

tificada y de resultados cualitatlvos. 

Ideas para la presentaci6n 

Examinamos primero los resultados como un compo
nente del andlisls de politica. Se suelen enumerar los 
diversos componentes del an~lisis de politica en una serie 
de etapas. Estas etapas podrIan plantearse asi: primero 
- suscita algo, se plantea una cuesti6n, surge un problema 

que concierne al Ministro de Educaci6n, al rector o director 
de un centro docente o al inspector de un sistema escolar. 

,,n qud forma est6 planteada esa pregunta? Mientras 
el concepto de la medic16n de resultados no se comprenda 
mejor, es probable que las cuestiones se formulen no 
como objetivos principales, sino mrs bien en cuanto a dis
funciones o insuficiencia de insumos en el sistema edu
cativo. 

En la mayoria de los casos, los funcionarios encar
gados tienen que hacer frente a la crisis y los asuntos de 
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los que la opinl6n pt~blica exige una soluci6n: ZC6mo 
hacer extensivos los beneficios de la educaci6n primaria 
a la totalidad de la poblaci6n en los pr6ximos cinco afios? 
,C6mo formar m~s profesores de ensefianza secundarla? 
,Qud recursos deben destinarse a programas educativos 
televisados o de que manera se podrfan poner en prdctica 
programas de educaci6n no formal on 6reas rurales? iC6mo 
distribuir textos a las escuelas? jOud clase de textos y
sobre qud materias? Estos son los tipos de problemas 
que los funcionarios tie;en que resolver constantemente, 
bajo presi6n, y a menudo con severas limitaciones eco
n6micas. Pero implicito en cada una de las preguntas ante
riores hay un conjunto de objetivos. ,Cuales son esos 
objetivos? Una vez definidos, icabe traducirlos a t~rminos 
operativos? Una tarea muy dificil es catalogar y traducir 
a condiciones operativas los planteamientos generales do 
los objetivos de la politica educativa. 

Es este aspecto del an~lisis -la necesidad de espe
cificar los objetivos en cuanto a rendimiento- lo que da 
tanta importancia a la medici6n de resultados. La tarea 
de redefinir medidas de rendimiento encaja perfectamente 
en la especificaci6n de objetivos operacionales. El an~iisis 
no ser6 posible mientras los objetivos no hayan sido defi
nidos en una forma que, por Jo menos potencialmente,
permita medir el progreso y comparar las tasas de desa
rrollo de programas alternativos. 

La tarea no es sencilla. Cabe esperar un proceso de 
desarrollo que continuar6 por varios aios, durante los 
cuales se fijarn y refijarkn objetivos, y se definirn y
redefinirdn resultados que habrd que verificar y medir una 
y otra vez. Habrd diversos criteris de evaluaci6n de resul
tados que se juzgardn deficlentes y se buscar~n mejores 
patrones de medici6n, con la consigulente redefinici6n de 
criterios. En cada etapa se pondr~n en tela sede juicio y
reformulirdn los prop6sitos bdsicos del programa. 

Los criterios de evaluaci6n de resultados pueden for
mularse en cuanto a los tipos de ensefianza que se per
siguen; con respecto a los grupos a los que los programas
estdn dlrigidos, por ejemplo a comunidades rurales o urba
nac', o a grupos especlales de la poblacl6n, tales como 
grupas tnicos o habitantes de regiones aisladas. 
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GRAFICO 11-2 

LOS RESULTADOS COMO COMPONENTES DE 
ANALISIS DE POLITICAS 
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La experlencia basada en varlos esfueros analiticos 
Indica que no hay gran desacuerdo en Io que a objetivs 
se reflere, particularmente cuando tales objetivos se deft
nen de manera operativa. Es probable que el debate sirra 
para ampliar el rndmero de criterios y que haga hlncapid 
en la multiplicidad de objetivos; as preferible afladir crite
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rios que perder el tlempo tratando de reconcillar diversos 
puntos de vista. Qulenes toman las decisiones deberin
luego hacer las ponderaciones necesarlas en el proceso
de concillaci6n. 

Dados los criterios de medici6n, el problema pasa aser de recopilaci6n y estimaci6n de datos con el fin decuantiflcar los resultados potenclales o los de programas
operativos. 
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RESULTADOS EN EL PROCESO DE EVALUACION 

Pregunta para iniciar la discusi6n 

1,En qud parte del proceso de evaluacl6n se utilizan 
las medlciones de resultados? 

NOTAS PARA EL MODERADOR DE LA DISCUSION 

Podria ser 6til describir las etapas identificadas en el Grd
fico 11-3, indicando los pasos del proceso en los cuales los datos 
de los resultados snrl importantes. 

Sin embargo, antes de emprender esta presentaci6n seria 
conveniente indicar que: 

(1) 	El diagrama especifico presentado es una de las muchas 
posibles descripciones de procesos de evaluaci6n. 

(2) 	Los componentes esenciales de la evalu3ci6n son: a) la 
Identificaci6n do objetivos; b) la formulaci6n de criterios 
de evaluaci6n de esos objetivos; c) la recopilacl6n de 

la informaci6n requerida para juzgar hasta d6nde han 
sido logrados los objetivos; d) examen de la informaci6n 
reunida; y e) formulaci6n de posibles opciones o pasos 
correctivos si los hallazgos de la evaluaci6n son ne
gativos. 

(3) 	 Los indicadores de los resultados seleccionados serkn 
los factores determinantes para la recopilaci6n, examen 
de los datos y los hallazgos. 

SI los participantes tienen experiencia con evaluaciones, 
puede ser Otil, como base para el debate, Identificar 12s c'.
luaciones realizadas, la metodologia aplicada, y los hallazgos. 
Compartir la experiencla puede cuntribuir a poner en claro el 
uso de las mediciones de resultados en los estudios de evaluacl6n. 

Ideas para la presentaci6n 

Como indicamos antes, el andllsis de programas, con 
anterioridad a las decislones de la politica educativa, estd 
estrechamente ligado a la evaluaci6n de programas ya en 
marcha, es declr, de programas que en efecto ya ofrecen 
una respuesta a preguntas como: jEleva el nivel cultural 
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el empleo de fondos adiclonales en programas de educacl6n 
primarla? 

Las etapas de un proceso de evaluacl6n de resultados 
incluyen la determlnacl6n de los resultados deseados, la 
especiflcacl6n de los mismos con respecto a los criterlos 
definidos, la recopilaci6n de datos disponibles sobre los 
criterios de medicl6n y sobre costos, ia seleccl6n de una 
metodologia para analizar esos datos, la recopilacl6n de 
informacl6n adicional, y finalmente la ejecuci6n de la eva
luac16n. 

Es importante saber que a menudo, para Ilevar a cabo 
una evaluaci6r, en forma eficiente, es necesario delimitar 
o exclulr ciertas 6reas genercles del problema. Por ejem
plo, en el estudio del impacto del famoso programa "Head
start" en los Estados Unidos se hlo caso omiso a muchos 
de los resultados con el fin de concentrar la atenci6n sobre 
un aspecto especffico que cabe formular de la siguiente 
manera: analizando el programa como un todo y en la 
forma en que ha operado hasta !a fecha, Zen qud grado ha 
tenido un impacto sicologico e intelectual sobre el nifio, 
que ha perdurado desde la educaci6n preescolar hasta la 
primaria? 

Por consiguiente, la evaluaci6n del programa "Head
start" en los Estados Unidos, no se refir16 al impacto del 
mismo en la comunidad en general, en las escuelas o el 
estado slcol6gico de los nifios mientras estaban en el 
programa. Mds blen se pregunt6 si los nifios que tomniron 
parte en el programa podian leer mejor al entrar Ml tercer 
afio de primaria que aqudlos que no habian participado. 
Para poder Ilevar a cabo un programa de evaluacl6n en 
forma eficiante a menudo hay que concentrar la atenci6n 
en los verdaderos puntos en juego. 
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RESULTADOS Y ADMINrTRACION POR OBJETIVOS 

Pregunta para iniciar la discusi6n 

LPor qud son las mediciones de resultados un com
ponente critico de la administraci6n por objetivos (APO? 

NOTAS PARA EL MODERADOR DE LA DISCUSION 

El Grfico 11-4, Adrninistracion por objetivos, es importante 
para la toma do decisioncs administrativas Los resultados defti
nen el "produrto" o servicio que , roducen quienes trahajan en 
el ministerio de edLucci6n y en la!; instituciones docentes. A 
menos qlie sepamos lo que el ministerio y las escuelas preten
den hacer para producir (I desarrollo intelectual de los educan
dos, no ser, pusible valorar otras practicas administrativas, 
escalas de salarios, .ril)oS de clase o los distintos lugaes on 
que cabe ofrecer la ense~iarza, por ejemplo, on fibricas, granjas 
o aulas. 

Lo resultados no pueden ser evaluados sin saber cuiles 
son los objetivos y para quit~nes so estan buscando. La admi
nistraci6n por objetivos (APO) no significa un proceso rigida
mente definido Los pasos sehalados en el Grafico 11-4 son 
Onicarnente un ejemplo. 

La administraci6n se describe a veces corno un "estilo". Ln 
lugar de procesos formales, la APO puede ser un dihlogo entre 
funcionarios y subalternos sobre aspectos tan importantes como 
Zcuales son los resultados deseados, por que, para quidnes, en 
que lugares, y para cuando? 

Algunas veces la administraci6n aprovecha metodos como 
el de "evoluci6n de organizaci6n" (ED) quo ayuda a los direc
tores de programas educativos a lograr un comn acuerdo -por 
ejemplo entre profesores y administradcres- en Io que se refiere 
a metas y obejtivos. La ED tarbien requiere la consideracl6n 
simult~nea, por todos, de las bar reras que se Interponen -en 
un momento dado- para el logra de las metas, con la expec
tativa de que tales discusiones lieguen a reducir las diferenclas, 
faciliten el cambio y fomenten los resultados, 

Ideas para la presentaci6n 

Un tercer uso de las medlclones de resultados tlene 
que ver con la adminlstracl6n de programas. Se puede 
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empezar con la pregunta: Iqud se pretende lograr? Los 
procesos administrativos exigen que se formulen normas 
para alcanzar los objetivos fijados, se determine cu~ndo 
se ha alcanzado el objetivo y se cuantifiquen los costos. 
Estos pasos son imprescindiblej para la planificaci6n inicial 
de las decislones administrativas, pero la administraci6n 
requiere del control y dste a su vez requiere que se formu
len medidas del rendimiento y se cuantifique el progreso 
alcanzado. Una vez cuantificado el progreso, queda por 
decidir qu6 medidas correctivas deben tomarse en caso 
necesario, y cu~ndo y c6mo deben tomarse dichas medidas 
para alcanzar el objetivo final. Cabe considerar que el ciclo 
administrativo comprende tres fases, cada una de las cua
les depende de la fase inmediatamente anterior, a saber: 

el analisis la fijaci6n de metas la evaluaci6n. 

El an~lisis, en este contexto, requiere identificar las 
necesidades (o las "lagunas" en los resultados, pot ejem
plo; el conocimiento y las habilidades que sc; buscan en 
un grupo); establecer prioridades y formular los cambios 
en la organizaci6n que se requieran para lograr los obje
tivos fijados. 

La fijaci6n de metas, en este contexto, comprende la 
cuantificaci6n de resultados junto con las condiciones de 
calidad que se consideren resultndos deseables. Esta fija
ci6n de metas puede entrafiar resultados finales, por ejem
plo, nivel de lectura o conocimientos de salubridad para el 
25 por ciento de la poblaci6n de una zona o en un grupo 
etario. 0 quiz~s entrafie ciertas modificaciones indicadas 
por el andlisis como, por ejemplo, programas especiales 
para la formaci6n del magisterio. 

La evaluaci6n, en este contexto, significa determina
ci6n de resultados, es decir, el progreso realizado hacia el 
logro de las metas fijadas y los resultados. 

La administraci6n comprende el empleo y direccl6n 
de personal en torma eficiente para el desarrollo de deter
minada funci6n. Cuando se trata de la administrac!6n de 
programas educativos, esto significa, entre otras cosas, 
c6mo Juzgar de la mejor manera posible el desempefio de 
profesores, directores de escuelas, la comunidad en gene
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ral, Inspectores escolares, centros de formaci6n del ma
gisterio y personal formulador de la polftica educativa en 
cuanto al progreso alcanzado, y tambidn c6mo tomar las 
medidas necesarias para incorporar las modificaciones que 
hagan falta o cuando ocurran deficiencias. 

La dlrecci6n podrA juzgar el desempefio de los profe
3ores por su nivel de educaci6n, su habilidad para ensefiar 
en el aula o su trabajo con los estudiantes. Hoy en dfa 
muchos educadores buscan nuevos m~todos para declarar 
competentes a los maestros, y entre esos mdtodos figuran 
criterios sobre la eficacia del maestro en el aula. 

La administraci6n de escuelas, la contrataci6n y el 
adlestramiento de los maestros, en cuanto a los resultados, 
plantea una serie de aspectos: ,Oud resultados deben ser 
medidos y que papel deben desempefiar los maestros en 
esas decisiones? jOui~n debe juzgar el comportamiento 
de los maestros? ,Oud variaciones en su comportamiento 
contribuyen al buen desempeflo de los estudiantes? Actual
mente se tiende a juzgar al maestro tomando en cuenta 
el porcentaje de sus alumnos que no ha sido reprobado. 
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RESULTADOS Y FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS
 
ESCOLARES
 

Pregunta para iniciar la discusi6n 

,Como pueden emplearse mediclones de resultados 
en la financlacl6n escolar? 

NOTAS PARA EL MODERADOR DE LA DISCUSION 

Puede ser Otil iniciar una discusi6n sobre el empleo potenclal
de las mediciones de resultados eni la financiacl6n de la educa. 
cl6n, lncluyendo: 

a) subvenc16n en sistemas descentralizados;
 
b) donaclones a escuelas
 
c) premlos a maestros sobresalientes.
 
Tambi~n deberian considerarse algunos de los probfemas de 

la aplicaci6n de dichas mediciones al financiamiento escolar,
preseritando las ventajas e inconvenientes en forma balanceada. 

Ideas para la presentacion 

Cuando se miden los resultados cabe preguntar cu~l 
puede ser la aplicaci6n potencial de tales resultados en Io 
que al financiamiento de la educaci6n se refiere. 

La informaci6n sobre los resultados obtenidos puede 
aplicarse al financiamiento educacional de dos formas: 1) 
para identificar aquellos programas y distritos escolares 
cuyos resultados son relativamente bajos, de manera que 
se fes puedan asignar mayores recursus y 2) para recom
persar a aquellas instituciones o distritos que han hecho 
un esfuerzo especial por mejorar sus resultados. 

Es importante tener en cuenta la compleja gama de 
incentivos que entran en juego al confeccionar los planes
financieros. La asignaci6n de fondos adicionales instia 
tuciones cuyos resultados son bajos, no deberia hacerse 
de tal manera que se anteponga al progreso educaclonal; 
tampoco se debe recompensar a aquellas que muestren 
un incremento en los resultados sin hacer mucho esfuerzo 
en la escuela para lograr el objetivo. (Los hallazgos de los 
estudios realizados hasta la fecha indican que las institu
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clones escolares, cuyos alumnos provlenen de famillas con 
altos Ingresos, en las que el estudlo es un aliclente y con 
acceso a libros, teatro y oportunidades de vlaje, etc., ten
drdn probablemente alumnos que aprendan mds fdcll y r,
pidamente, y seg~n se midan los resultados finales, esas 
Instltuclones tenarian derecho a recibir una recompensa.) 

Existe una limitada experiencia en la medici6n del ren
dimlento para la asignac16n de donaciones de tipo compen
satorlo. En general, los distritos escolares con gran can
tldad de alumnos cuyas notas son bajas tlenden a reclbir 

CUADRO 11-5
 
LAS MEDICIONES DE RESULTADOS Y EL
 

FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION 

Subvenciolies adicionales para mejorar ei resultado 

* 	Subvenciones adicionales de acuerdo con una f6rmula
 
especifica para g.upos especlalmente seleccionados (ru
rales, 6tnicos, de determinado nivel de Ingresos, etc.)
 

" 	Subvenclones adiclonales con base en contratos para el 
logro de cambios definidos en los resultados de la 
educaci6n. 

Premlos por resultado mejorado 

* 	Fondos adicionales para programas, clases o distrltos 
que alcancen las normas de rendimiento o logro 

* 	Fondos adicionales para programas, clases o distritos que 
eleven el nivel de rendimiento 

" Reducci6n en [a asignaci6n de fondos si la mejora es 
escasa
 

* 	Reducci6n en la asignaci6n de fondos por fallas en el 
desempefio de grupos especificos 

* 	Reducci6n en las asignaciones por incumplimlento en 
determlnadas dreas de estudlo 
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mayor proporci6n de estos fondos. Tenemos, entonces, que 
los resultados son empleados como una forma de identifl
caci6n de aquellas instituclones que por circunstancias es
peciales necesitan recursos financieros adicionales, y los 
fondos se ,listr'buyei conforme a ello. 

Existen algunos peligros a; emplear indicadores de re
sultados parciales para la asignacion de donaciones; hasta 
que no se cuentc con una mayor experiencia y se haya 
perfeccionado mas a fondo el m~todo para medir resultados, 
se deberA actuar con cautela. 

Sin embargo, las mediciones de resultados sirven tam
bidn para otros aspectos de la financiaci6n escolar. Al 
medirse los resultados se puede juzgar si determinados 
grupos de la poblaci6n -por ejemplo los que viven en 
zonas rurales- aprenden m~s o menos que otros de una 
misma edad en los centros urbanos. Se puede determinar 
si los alumnos cuya lengua materna es la misrma que la de 
la escuela donde estudian aprenden mejor que aquellos 
cuya lengua materna es diferente. Pueden hacerse ajustes 
en los presupuestos escolares de acuerdo con las conclu
siones que se deriven, mediante los incentivos apropiados. 

Una vez conocidos los resultados, los padres de faml-
Ila pueden seleccionar la escuela para sus hijos -con base 
en los resultados que logra cada una. 

HarM falta considerar tambidn otros aspectos econ6micos 
para los cuales las mediciones de resultados vienen a ser 
rtiles; por ejemplo, incentivos 3alariales para los maestros, 
documentaci6n para solicitar fondos en el exterior y nego
claci6n de aumentos de sueldos con base en la productividad. 
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NIVELES DE ANALISIS Y EVALUACION 

Pregunta para iniciar la discusi6n 

jCu~les son los niveles ,eogrdficos del an~lisis y la 
evaluacl6n? LA qu6 niveles se determina la politica del 
proyecto? " 

NOTAS PARA EL MODERADOR DE LA DISCUSION 

La dlscusl6n podria Iniclarse indicando que existen diferentes 
niveles en los qua se toman decisiones en cuanto al empleo 
de recursos y a la eficacla de l)s mismos. En el campo de la 
educaci6n la medlcl6n de resultados blen puede alcanzar su mayor 
oflcacla cuando se Ilega a ligar a las declsiones cotidianas sobre 
el proceso de aprendizaje de un individuo. Pero el punto esen
clal, que debe subra~arse, es que [as decisiones se toman a dife
rentes niveles y que es de esperar que las medidas requeridas 
varien, dependlendo del nivel particular en que se est6 conside. 
rando y decidlendo la cuesti6n. 

Ideas para Ia presentaci6n 

Existen varios niveles en que los resultados son nece
sarios para prop6sitos de an~lisis, evaluaci6n, administra
cl6n y financlaci6n. En algunos de estos casos se requieren 
diferentes niveles de criterio, seg~n el nivel de la evalua
ci6n y an~lisis. 

Se pueden distinguir Inicialmente tres niveles geogr6
ficos en las mediciones de resultados o en el alcance do 
las politicas. (VWase el Cuadro 11-6.) Primero, los relacio
nados con objetivos nacionales; por ejemplo, desarrollo 
soclo-econ6mico, facilidad para trasladarse de un sitlo a 
otro o unidad nacional. 

A un segundo nivel vienen los objetivos regionales, es 
decir, los destinados a compensar o fomentar diferentes 
regiones, sea por las circunstancias o el desarrollo, posible
mente con miras a una mayor igualdad entre la capital de 
la naci6n y el resto del pals. Si para la tasa de desarrollo 
econ6mlco resultara m~s apropiado, el progreso de la regi6n 
capitalina podria considerarse tan deseable como cualquler 
otro nicleo regional que acelere el ritmo general de crec
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mlento econ6mico. Ciertamente, el desarrollo regional, blen 
sea del tipo que busca 1!2igualdad o que explota los n~icleos 
de desarrollo, resulta de gran importancia. Dentro del desa
rrollo regional es probable que exista un componente edu
caclonal que cumpla los fines del desarrollo individual, del 
mejoramiento del nivel de vida y tambidn los resultados 
econ6micos especiales relaclonados con el trabajo, el Ingreso 
y la productividad en regiones especfficas del pals. 

Es 	 en este nivel cuando a los encargados de la plani
ficaci6r: de programas les interesa comprender tanto el 
desarrollo rural como el crecimiento urbano y las medicio
nes de resultados educacionales que podrian captar cuanti
tativamente el progreso del sistema educativo en Io que se 
reflere a su contribucl6n para el aceleramiento del desarro-
Ilo 	 rural y el crecimiento urbano. SI las grandes urbes sufren 
de 	problemas de desempleo, compete al proceso educaclo
nal alterar aquellas fuerzas que contribuyan a la migraci6n 
hacla las cludades. 

CUADRO 11-6 

ALCANCE GEOGRAFICO DEL ANALISIS 
Y LA EVALUACION 

1. 	 Resultados nacionales con relaci6n a objetivos nacio
nales. 

2. 	 Resultados regbonales que cumplen fines regionales. 
3. 	 Resultados que se esperan de un proyecto, ya sea: 

a. 	 un proyecto educativo, escolar, o para una aula; 
b) 	 un proyecto de desarrollo fuera del campo educaclo

nal; por ejemplo, la distribucl6n de energfa eldctrica. 

NIVELES DE ANALISIS Y EVALUACION DE PROYECTOS 
0 POLITICAS 

Nivel 1. Polftica o su impacto 
Nivel 2. Relaci6n costo-eficacia
 
NIvel 3. Control de proyecto,; especificos.
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Un tercer nivel de evaluaci6n mide el sistema educa
tivo como parte integral de los proyectos de desarrollo. 
Hay dos tipos de proyectos que deben tenerse en cuenta: 
1) los de naturaleza educacional cuyos objetivos se definen 
en t6rminos educacionales, como cursos de formacl6n pro
fesional para desarrollar destrezas de trabajo en el individuo 
y 2) los que cubren ot!a ,reas especificas de desarrollo 
en las que la educaci6n, si bien es importante, no es obje
tivo principal; por ejemplo, en el caso de proyectos de elec
trificaci6n. El proyecto en si es una forma de acelerar el 
desarrollo del pals. En este caso se hace necesario adies
trar trabajadores en las diferentes t6cnicas para que puedan 
instalar y mantener las I(neas elctricas. El componente 
educativo obviamente apoya el prop6sito primordial, o sea 
el prcyecto de electrificaci6n. 

Todos estos diferentes niveles de proyectos, cada uno 
a su vez con su propio nivel de objetivos, deben estudlarse 
cuando se toman en cuenta los problemas para determinar 
y aplicar mediciones de resultados, destinados para el an6
lisis, evaluaci6n y administrari6n. 

Seguldamente, suele pensarse en tres tipos de evalua
cl6n y anlisis. Primero, 4es una evaluaci6n de politlca 
general o un andlisis de su impacto? Por ejemplo, ZContri
buyen los programas educativos a la adquisici6n de habili
dades b~sicas, motivaciones para progresar, a la adquisici6n 
de destrezas adicionales para el trabajo? 0 ,son las destre
zas en el trabajo, los conocimientos b~sicos y actitudes 
y el deseo de progresar un producto de factores ajenos a 
la educacl6n escolar? Si uno se preguntara hasta qud punto 
lo Invertido en programas educativos es un factor determi
nante del resultado final, Lcu~l seria la respuesta? Estas 
son las preguntas que plantea un andlisis general sobre el 
Impacto de los programas en educacl6n. 

El segundo rlvel de evaluaci6n se reflere a la relacl6n 
costo-eficacla del programa. jGuardan proporci6n los re
sultados que se obtienen con los recursos Invertidos en 
el programa? ZOu se gana y qud se plerde? SI se tomara 
en cuenta la totalidad de los costos, asi como una medlci6n 
completa de los beneficlos, icudl seria el resultado final? 
,Serfa positlvo o negativo? Si el beneficio es mayor que el 
costo, el programa seria considerado un 6xito. SI por el 
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contrario, los costos son mayores, tal vez deban tomarse 
otras medidas con el fin de alcanzar el objetivo general. 
Estos son los aspectos que habrdn de tenerse en cuenta 
al evaluar un proyecto desde el punto de vista de su costo 
y eficacia. 

El tercer nivel de evaluaci6n es la supervisi6n o eva
luac16n de un proyecto especifico que entrafia, entre otras 
cosas, la supervisi6n de los insumos del proyecto con el 
fin de definir y Ilevar un registro de los recursos asignados. 
Las preguntas centrales en este caso son: iOud se estA 
utilizando realmente en el proyecto? ,En qud formas se 
combinan esos recursos? LCudles son los resultados que 
se observan al nivel del proyecto? Con demaslada frecuen
cia los encargados de demostraciones especificas dejan 
pasar por alto algunos aspectos de costos o rendimiento 
que son pertinentes. 

Los planificadores y directores de un proyecto Ilegan 
a convencerse de su utilidad. Es m~s, el entusiasmo de los 
dlrectores de un programa es un Insumo importante para 
su 6xlto. Pero las mismas cualidades que contribuyen a la 
buena direcc16n de un proyecto Influyen negativamente en 
la objetividad requerida para su evaluaci6n. Si se quiere 
realizar una evaluacl6n objetiva, las caracterfsticas especla
les de los Insumos deben documentarse y los resultados 
deben relaclonarse con esos insumos. 
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RESUMEN DE HALLAZGOS EN EL USO DE 

RESULTADOS MULTIPLES 

Pregunta para iniciar la discusi6n 

Cuando los resultados mtltiples se usan en una u otra 
de las formas descritas anteriormente, ise recarga demasla
do la Informacl6n obtenida para los administradores o funclo
narlos oficiales encargados de definir la politica? 

NOTAS PARA EL MODERADOR DE LA DISCUSION 

El empleo de mediciones en resultados rm.1ltiples para el 
andllsls, laevaluaci6n, laadministraci6n o el financiamiento corre 
el peligro de crear problemas excesivamente complejos y usar 
mecanismos o un sistema excesivamente costoso para informar 
a los funclonarlos encargados de decidir lapolitica. Sin embargo, 
el proceso no necesita que se sobrecargue o que se convierta en 
costoso.
 

Se han proporclonado dos casos aislados para demostrar que 
se requlere m~s de un criterio .uando los objetivos son de hbcho 
mtltIples, y que aun larecolecclo. de opiniones( en vez de datos 
concretos) en forma esquem~tica, ofrece una guia mejor para los 
admlnlstradores quo lade quo disponen generalmente. 

Se podrian ampliar las normas que rigen los resultados sin 
.ecargar lainformaci6n para los funcionarlos encargados de fijar
las politicas. 

Los temas que los proplos participantes sefialen como cri
tlcos podrian utilizarse en vez de los ejemplos aqui presentados 
con elfin de (a) Ilustrar claramente lautilidad de lapresentacl6n
esquemdtlca de los hallazgos y (b)indicar c6mo los resultados 
multidimenslonales serian utilizados on la prdctica.

Adem~s, el simple Intento de ponderar laeficacia de dife
rentes mdtodos tiende a mostrr los conceptos que Interesan. 
L6glcamente, sl se contase con datos concretos en lugar de 
conjeturas o sablas opinlones, mejoraria enormemente laInfor
macl6n sumlristrada en apoyo de las decislones. 

Ideas para la presentaci6n 

Los tipos de decisiones que interesan se refleren a 
ambas clases de Insumos y a la porci6n total de recursos 
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para la educac16n (incluyendo cada uno de sus niveles).No proponemos ningin plan magistral que permita cuan.tificar las decisiones sobre si los fondos disanilbles sedeben asignar a proyectos de educacl6n, salut pi~blica oconstrucci6n de centrales hidroeldctricas. En ge.;Pral,parte grande los esfuerzos de cuantificaci6n se han ampleadoen la determinaci6n de tasas de retorno de tipos de inversi6n, con abandono a la medici6n de lo que constituyedesarrollo socio-econ6miro un 
equilibrado.

La comparaci6n de politicasen y poqranias educativoslo tocante a efectos multidimensionales complica el an6lisis. No existe un punto de referencia precizo para estimarla eficacia de un programa frente a otros.Esencialmente, se trata de lo siguiente: ,Cabe trazarun metodo para demostrar los diversos resultadosprograma, de tinque sea de utilidad a quienes ladeben tomardecisi6n final y que no recargue el proceso deLo que tratamos de hacer aqui 
decisi6n? 

es formular un m~todo parademostrar varios efectos de los programas opcionales conel fin de facilitar la toma de decisiones. Por ejemplo, damospor sentado que los prop6sitos de un programa educativoson tres: (1) desarrollar las habilidades b~sicas del individuo, (2) motivar a los individuos paraderna una sociedad moy tambidn, (3) brindarle destrezas al deindividuo manera que pueda trabajar dentro del sector modernocoma opcl6n, que desarrolle aptitudes (o 
que le permitandesenvolverse con mayor espfritu de empresa en el sector

rural).
A continuaci6n se indaga sobre los programas alterna.tivos para lograr estos objetivos. Unael programa escolar para 

opc16n es ampliar
incluir institutos de capacitaci6ntdcnica que contribuyan al desarrollo de habilidades bdsicas,a la modificaci6n de actitudes hacia la modernizacl6naprendizaje de t6cnicas utilizadas o ctiles 

y al 
en el sector moderno. Una segunda opci6n requlere el desarrollo de Instalaciones educativas en zonas rurales, que adiestren personas para el sector moderno en el usn de la radiovisi6n, como o la telemedio de instrucci6n. Una tercera opci6n,como proceso, podrfa ser facilitar fondos nacionales o conceder desgravaciones a las empresas industriales que adies.tren a sus trabajadores en t6cnicas bdsicas, ofrezcan Incen
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CUADRO 11-7 

RESUMEN DE HALLAZGOS 
Matriz do resultados multiples y do informacl6n para 
funcionarios encargados do politica educativa 

Ejemplo 1: 

Mdtodo 	 Resultados 

Habilidades Motivaci6n Habilidades 
bisicasen para para trabajos
lecturp y progresar especificos
arltm~tica (mecinica 

automotriz,
Instalaclones
electr6nicas) 

A. 	 Instituto Tdcnico 1* 2 2 
B. 	Instalaciones 

docentes en 
zonas rurales 1 3 3 

C. 	 Subsidlos o
 
deducciones de
 
Impuestos a
 
empresas 
industriales 1 1 1 

Ejemplo 2: 

Mdtodo 	 Resultados 

Dominio del Motlvac16n Hablildades 
lenguaje para para
moderno progresar labores 

rurales
 

A. 	 Instituto Tdcnico 2" 1 1 
B. Instalaclones 

docentes
 
especiales en 
zonas rurales 1 1 1 

C. 	 Subsidlos o 
deducclones de 
Impuestos a 
empresas 
Industrlales 3 1 3 

" Los nimeros Indican, en orden jerdrquIco (mxImo 1), qu6 alter.
nativas tienen las mayores probablildades de aIcanzar los 
resultados deseados. 
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tivos para la modernizaci6n y tambidn ensefien a sus obre. 
ros tareas aplicables a su trabajo mediante capacitaci6n en 
servicio. En el Cuadro 11-7 se sefialan ciertas ventajas de 
estas opciones para alcanzar los objetivos de dos programas 
diferentes. 

Los resultados enumerados en el primer ejemplo del 
Cuadro 11-7 son bisicamente la habilidad en lectura y arit
m6tica elementales, motivaci6n o deseos de progresar (con
cambios de actitud que presentan un contraste con la sim
ple aceptaci6n fatalista de dejarse Ilevar par las fuerzas 
sociales) y adquisici6n de conocimientos sobre algunas tdc
nicas especificas (par ejemplo, aprender a instalar y repa
rar lineas eldctricas). Coma se indica en el ejemplo,
bas~ndonos en el buen juicio, es nuy probable que sl se 
estimulara a las empresas, par medio de desgravaciones, 
a que adiestren a sus trabajadores, los programas de capa
citaci6n en el trabajo serfan la forma mis segura de alcan
zar los objetivos deseados, y de ahi la calificaci6n de 1, 
coma aparece en el ejemplo. 

Pero supongamos, coma se demuestra en el caso 2, 
que los programas est~n dirigidos hacla un grupo especi
fico, coma par ejemplo la juventud de las 5reas rurales, 
y que su prop6sito es especificamente adiestrar personal 
en actividades empresariales dentro del sector rural, em
pleando productos rurales y utilizando el lenguaje materno. 
Entonces, es posible que los subsidios mencionados para
las empresas de los centros urbanos sean menos efectivos 
que el apoyo a programas de capacitacion en las zonas 
rurales. 

A este an~lisis sigue otro: ICu~les son los costos de 
las diferentes opciones y que opciones tendrian m~s posi
bilidades de dar al individuo las habilidades b~sicas, la acep
taci6n de m~todos modernos y la destreza necesaria para 
desenvolverse en el sector moderno? 

Es muy posible que no se cuente con la informaci6n 
necesaria para contestar a preguntas de esta indole. En 
ese caso, Io aconsejable es aprovechar el criterio de los 
mejores expertos del pais en cuanto a posibles costos y
consecuencias, o resultados de cada opci6n, empleando las 
tdcnicas conocidas para reunir este tipo de informaci6n. 
O podrfa suceder que, en realidad, existiera material Otil 
para comprender mejer cada curso de acci6n. 
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En general, debe tenerse en cuenta que el proceso de 
Invertir el orden de la pregunta, de Inqulrir sobre conse
cuenclas, resultados y conclusiones, resulta prolijo, es 
Iterativo, y en 61, a medida que avanza el andllsis de pol(
ticas, se obtlene mejor Informacl6n y se Ilega a comprender 
mejor la pregunta sobre los resultados y las consecuenclas 
de programas opclonales. 
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APENDICE A 

Usos especiales 

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

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

Breve comentario sobre la selecci6n de los 
seminarios para diferentes grupos 

Generalmente, los Seminarios III y VI, adem~s del ma
terial introductorio del Seminario I, son de mayor interds 
para maestros, funcionarios directamente involucrados en la 

foradministraci6n escolar e Instructores de institutos para 
maci6n del magisterio. 

Los Seminarios II, IV, y VI son m~s apropiados para 
suministrar informaci6n b~sica para los altos funcionarios 
encargados de la politica de planificaci6n general, funciona
rios de jerarquia intermedia de los ministerios de Educaci6n 
y de Hacienda, e instructores de institutos de capacitaci6n 
para planificadores v administradores de escuelas. El Se
minario I suministra una discusi6n b~sica sobre conceptos 
y la multiplicidad de las mediciones de resultados. El Semi
nario V, de una manera general, ayuda a informar a los 
altos funcionarios de instituciones de planificac16n y mi
nisterlos de Educacl6n y de Hacienda, sobre lo que pueden 
esperar de estos andlisls. 

Usos especiales del Seminario II 

El material del Seminario II proporciona informacl6n 
b~sica a los altos funcionarios que se ocupan de la planifl
caci6n, asi como a los funcionarios administrativos de jerar
quia intermedia de los Ministerios de Educaci6n y de Ha

37 



clenda. Con respecto a los instructores de las Instituciones 
de capacitacl6n, la totalidad del material, excepto 11-6 "Ni
veles de anglisis y evaluac16n", es de gran utlildad. 

Los administradores, directores y maestros de escuela 
(adem~s de los instructores de instituciones de capacita
ci6n), 	 se beneficlarian con una revisi6n de algunas partes
de este seminarlo, a pesar de que gran parte del material 
es demasiado detallado y especifico para sus necesidades 
generales. Se podrfan presentar sumarlos o extractos de 
los sigulentes temas de discusl6n: 

il-1 	 PRINCIPALES APLICACIONES DE LAS MEDICIONES 

DE RESULTADOS. 

11-3 	 LOS RESULTADOS EN EL PROCESO DE EVALUACION. 

11-5 	 LAS MEDICIONES DE RESULTADOS Y EL FINANCIA. 
MIENTO DE LA EDUCACION 

11-7 	 RESUMEN DE HALLAZGOS EN EL USO DE RESULTA. 
DOS MULTIPLES. 
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APENDICE 3 

CUADRO I1-i 

CUATRO APLICACIONES PRINCIPALES 
DE MEDICIONES DE RESULTADOS 

LAS MEDICIONES DE RESULTADOS COMO MEDIO 
PARA: 

" Anllsis de programas y politicas
" Evaluacl6n de proyectos, programas y politicas
" Administraci6n por objetivos y evaluaci6n de [a pro

ductividad 
* 	Distribucl6n de donaciones a escuelas, distritos y

diferentes niveles de educaci6n. 
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GRAFICO 11-2 

LOS RESULTADOS COMO COMPONENTES DE 
ANALISIS DE POLITICAS 

A-G- CIPClCI 
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A~m 
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GRAFICO 11-3 

LOS RESULTADOS EN EL PROCESO
 
DE EVALUACION
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GRAFICO 11-4 

ADMINISTRACION POR OBJETIVOS 
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CUADRO 11-5 

LAS MEDICIONES DE RESULTADOS Y EL

FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION
 

Subvenciones adicionales para mejorar el resultado 

" Subvenciones adicionales de acuerdo con 'na f6rmula 
especifica para grupos especialmente seleccionados (ru
rales, dtnicos, de determinadn nivel de ingresos, etc.)

" 	Subvenclones adicionales con base en contratos para el 
logro de cambios definidos en los resultados de la 
educaci6n. 

Premios por resultado mejorado 

" Fondos adicionales para programas, clases o distritos 
que alcancen las normas de rendimlento o logro

" Fondos adicionales para programas, clases o distritos que
eleven el nivel de rendimlento 

* 	Reducci6n en la asignacl6n de. fondos si la mejora es 
escasa
 

" Reducc16n en la asignaci6n de fondos por fallas en el 
desempefio de grupos especificos

" Reducci6n en las asignaciones por incumpllmlento en 
determinadas dreas de estudlo 
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CUADRO 11-6 

ALCANCE GEOGRAFICO DEL ANALISIS 
Y LA EVALUACION 

1. Resultados nacionales con relac16n a objetivos naclo
nales. 

2. Resultados regionales que cumplen fines regionales. 
3. Resultados que se esperan de un proyecto, ya sea: 

a) un proyecto educativo, escolar, o para una aula; 
b) un proyecto de desarrollo fuera del campo educaclo

nal; por ejemplo, la distrlbucl6n de energfa el6ctrica. 

NIVELES DE ANALISIS Y EVALUACION DE PROYECTOS 
o PC0ITICAS 

Nivel 1. Polrtica o su impacto 
Nivel 2. Relacl6n costo-eficacla 
Nivel 3. Control de proyectos especificos. 
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CUADRO 11-7 
RESUMEN DE HALLAZGOS
 
Matriz de 
 resultados mltiples y de informaci6n parn
 
funcionarlos encargados 
 de 	 politica educativa 
Ejemplo 1: 

Metodo Resultados 

Habllidades Motivaci6n Habilidades
bisicasen para para trabajoslectura y progresar especlficos
arltmetica (mecinica 

automotriz, 
Instalaciones 
electr6nlcas)

A. 	 Instituto Tdcnico 1 2 2 
B. 	Instalaciones 

docentes en
 
zonas rurales 1 3 3 

C. 	 Subsidios o
 
deducciones de
 
impuestos a
 
empresas
industriales 1 1 1 

Ejemplo 2: 
Mtodo Resultados 

Dominlo del Motivacl6n Hablldades 
lenguaje para
moderno progresar 

para 
labores 
rurales 

A. 	 Instituto Tdcnico 2- 1 1 
B. 	Instalaciones 

docentes 
especiales en
 
zonas rurales 
 1 1 1 

C. 	 Subsidlos o 
deducclones de
 
impuestos a
 
empresas
 
Industrlales 3 1 3 

Los ndmeros Indican, en orden jerdrqulco (mdxlmo 1, qud alter.nativas tienen las mayores probablildades de alcanzar los 
resultados deseados. 
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