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FE DE ERRATAS
 

Pug. 101 En el grupo 6 fait6: (col. 3 X col. 4). 

Pig. 132 Como primer p6rrafo: 

Los costos de ia educacidn superior han aumentado 
en forma alarmante en la 'iltima d6cada. Eso y las 
reducciones presupuestarias han hecho que el acceso 
a la educaci6n sea menor para los sectores de la po
blaci6n econ6micamente ddbiles. 

A la vez que se buscan usos mis eficaces para los 
recursos disponibles, se est6 estudiando un nuevo m6to
do de financiamiento que se sirve del sistema de 
crddito. El cr6d.ito para la inversi6n se ha limitado 
tradicionalmente a bienes tangibles, como equipo y
edificios. El uso del credito para invertirlo en bienes 
intangibles -especialmente en la educaci6n- ha em
pezado a considerarse como una nueva forma de in
crementar el ingreso futuro de los individuos y la 
sociedad. 

Las instituciones de cr6dito educativo otorgan 4ste 
a quienes luchan por alcanzar la educaci6n superior. 
Los planes de crddito dentro de las instituciones edu
cativas estAn bien difundidos y han existido desde 
hace mucho tiempo, pero las instituciones nacionales 
de crudito para la educaci6n son muy recientes. En 
1972, existian s6lo poco mnis de una docena de estas 
instituciones en los paises en desarrollo y, principal
mente, en Am6rica Latina. 



Pfg. 230 En la f6rmula: 

Pt+I = Pt (1 + VI--) (8) 

Pig. 234 En la f6rmula: 

E = e~reT. (1 + t) + esr,T, (1 + t) + elsrTL (I+ t,.) + epl (5) 

Pg,.235 En la f6rmula: 

E/ , E ereT, (1 + t) + e~r.T. (1 + ) + etr. TL (1 + tt.) + epI
 
Y / Y = rT (1 + t.)+i .?,T, (1 + t,) + L rTL(1 + tL) + '
I "-

P6g. 381 Cuarta columna: 

Dice: Debe decir: 

Nilm. de nifios en Proporci6n de nifios 

secund aria en primaria 

Quinta colunna: 

Dice: Debe decir: 
Proporci6n de niflos Nzm. de nifios en 
en primaria secundaria 
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Introducci6n 

Todo ser humano tiene derecho a la educacidn. 8sIadebe ser gratuita por lo menos en la escuela primariay en sus aspectos fundanzentales. La primaria debe serobligatoria;la tdcnica y profesional debe hacerse dispo
nibl:, tambidn a todos siempre que sea posible, lo mismo que la educacidn superior que serd suministrada 
sobre la base del nidrilo. 

Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, 1918 

La mayorla de los paises en vlas de desarrollo tratan de reorganizar y expandir sus sistemas educativos para hacer que esta Declaracion Universal de los Derechos Humanos sea una realidad.Sin embargo, esto representa un esfuerzo financiero enorne encualquiera de sus etapas. Adem-,s, muchos gobiernos creen que losgastos han alcanzado ya un llmite y que no se pueden continuaratendiendo ]as solicitudes del sector cducativo. Otros gobiernos insisten en que ]a educaci6n debe 
 enipezar prinicro a ser mis eficiente antes de recibir nuevos fondos. 
Los educadores, por otra partc, tambin deben entender cu'lesson las dificultades b;sicas y los problemas asociados a la obten.
ci6n de recursos adicionales. El conocimiento de 
 estos hechos esun paso esencial para resolver la crisis de fondos para educaci6n 

y para aumentar su eficiencia. 
La demanda de educaci6n se ha incrementado rdpidamente conel crecimiento de ]a poblaci6n. Mientras quc en ]a filtima d~cadala poblaci6n mundial creci6 a una tasa promedio del dos porciento, los palses no industrializados crecieron a un promedioanual del 2.6 por ciento y su poblaci6n escolar a una tasa todaviainucho mayor. Ademfis, ]a demanda ha sido conscientemente estimulada por los educadores, econoinistas y politicos ante ]a creencia de que ]a educaci6n de un pueblo es el requisito indispensable 

para promover el progreso econ61nico. 

19 



20 FONDOS PIOBLICOS PARA FINANCIAR LA EDUcAC16N 

Este aumento en la demanda, generado no s6lo por causas de
mogr~ificas, sino tambidn econ6micas y politicas, se tradujo en una 
proliferaci6n de matriculas, ya que las tasas promedio de creci
miento en los parses en v'as de desarrollo fueron del 4.5 por ciento, 
durante la fitima d&ada. Las escuelas primarias y vocacionales, 
los colegios dc bachillerato y las universidades, los programas de 

como otras modalidaalfabetizaci6n y la televisi6n educativa, as( 
des educativas se expandieron a un ritmo sin precedente. 

El increnhento de las matriculas, a su vez, implic6 un enormc 
aurnento de lo gastos de capital y de los presupuestos de funcio
namiento en la mayoria de los paises, los cuales crecieron al doble 
del ritno de crecimiento dcl producto nacional bruto, de modo 
que proporciones cada vez mayores del presupuesto nacional file
ron destinados al noble fin dc la educaci6n. Entre 1960 y 1965, la 
relaci6n porcentual en los presupuestos nacionales creci6 del 14.5 
al 16.'% en Africa, del 12.6 al 15.6% en America Latina y diel 
!1.8 a] 13.2% en Asia. Aunque las cifras son significativas en sf 
inismas. no alcanzan a expresar toda la realidad, pues cxcluyen los 
gastos liechos por otros organismos nacionales distintos al Minis
terio de Educaci6n, y pasan totalmente por alto los montos apor
tados por el sector privado. En algunos palses, como Tailandia, 
los gastos educativos que el Ministerio de Gobierno realiza excc
(ten al presupuesto mismo del Ministerio de Educaci6n. En Etio
pfa, un 33% dle gasto piiblico en educaci6n se realiza por canales 
distintos al del ministerio del ramo. En Corea, el 85% de los 
gastos educativos son aportados por el sector privado y, en Indo
nesia, el 26.4%. 

El aumento de gastos educacionales no ue s6lo el resultado de 
los sistemas educativos en expansi6n. El incremento de los gastos 
ha sido mayor y desproporcionado respecto a la expansi6n del 
nimero de matriculas. 

Mientras que las matriculas crecieron en la iltima ddcada a 
un promedio aproximado dlel scis por ciento en Ameirica Latina y 
en Africa, y algo menor en Asia, el crecimiento anual del gasto en 
educaci6n para las tres regiones fue del 12, 10 y 14% respecti
vamente. 

A pesar del enorme esfuerzo financiero, los sistemas educativos 
en los paises en vlas de desarrollo no han sido capaces de satisfa
cer ]a creciente necesidad educativa. Todavia un enorme nfimero 
de nifios no encuentra cupo en la escuela primaria: En 1968, el 
25% de los nifios en Amdrica Latina, el 55% en Asia, y el 60% 
en Africa. Aunque los programas de alfabetizaci6n de adultos se 
han multiplicado, el nmmero total de analfabetos crece dia a dia. 



21 INTRODUCOI6N 

Ademis, los. sistemas educativos dejaron marginados a mu
chos con oportunidades de recibir cierta clase de educaci6n. La 
mayoria de dstos se vale sin preparaci6n para incorporarse a la 
fuerza de trabajo. Mis afin, muchos graduados de los diferentes 
niveles encuentran que la educaci6n recibida no los ha preparado 
para las necesidades tecnol6gicas de nuestro tiempo. Al incremento 
desproporcionado de sus presupuestos, se le agrega que la educa
ci6n ha perdido tambidn contacto con las realidades de la sociedad 
moderna. 

La consecuencia inmediata de estas fallas ha sido una oposi
ci6n creciente durante los Ailtimos afios al incremento del gasto
pfiblico en educaci6n. El problema de conseguir recursos adicio
nales para el sector educativo reside, ademis, en su desventaja re
lativa para competir coil otros sectores de la economfa. 

Las autoridades educativas han sido siempre las menos incli
nadas a la politica. Rara vez los educadores han ocupado posicio
nes politicas clave dentro de los gobiernos y, en general, se han 
adaptado poco a las necesidades expresadas en los planes econ6
micos nacionales. La atenci6n de los educadores parece concen
trarse en el proceso de la educaci6n misma y no responder a etras 
necesidades que las generadas dentro de su propio sistema. 

Por otra parte, los politicos consideran de facto a la educaci6n 
como algo secundario. Esto sucede en parte porque -como todo 
lo que se relaciona con la interioridad de las personas- ]a educa
ci6n es un "producto" dificilmente cuantificable y requiere un 
largo perlodo para producir resultados. Por tanto, cualquier me
dida en el sector educativo rara vez se traduce en resultados inme
diatos, contrario a lo que sucede en las obras pliblicas, en la indus
tria o en el comercio. 

Mientras que los administradores die los sectores econ6micos 
generalmente aguardan a que el poder ejecutivo o el legislativo 
establezca politicas para determinar su curso de acci6n futura, los 
del sector educativo, por el contrario, parecen ser muy poco ;igiles 
ante estas politicas, determinando su curso futuro casi por inercia 
y traduciendo sus demandas sobre el poder peiblico, en la mayoria 
de los casos, con simples solicitudes financieras adicionales. Por 
tanto, cuando las solicitudes del sector educativo son tales que pue
den alterar el equilibrio social y econ6mico del pais, frecuente
mente encuentran un "NO" rotundo. 

La soluci6n a este problema tiene dos aspectos estrechamente 
relacionados: Ia diversificaci6n dIe sus fuentes financieras y/o el 
mejor aprovechamiento de sus recursos actuales. Este segundo as
pecto es olvidado con frecuencia; pero cuanto ms ineficiente sea 
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el sistema, mayor serAi la necesidad de recursos adicionales y menor 

su efectividad. 
El dnfasis actual de que la obtenci6n de nuevos recursos para 

la educaci6n debe ir acompafiada de una mejor utilizaci6n de los 

mismos, es un signo inequvoco de que tanto los paises en vias 
sus predesarrollados, creen quede desarrollo como muchos otros 

a un limite de tolerancia.supuestos para educaci6n cstin Ilegando 
libro tiene por objeto ofrecer a todos aquellos a

El presente 
conciernen estos problemas, ona mejor comprensi 611de

quienes 
los m~todos existentes para financiar la cducaci6n, asf como de sus 

provee un esquema -enventajas y desventajas relativas. Ade'mis, 
su parte segunda- de los aspectos fundamentales (lue tienen rela

educativos.ci6n con la mejora de la eficiencia de los sistemas 
El alcance y organizaci 6n del libro ofrece a los educadores una 

financieros que la educaci6nvisi6n panor~imica de los problemas 
vias de desarrollo, asi como algutiene planteados en los pafses en 

y viejas. Con tal visi6n, creemos quenas de sus solucionm.j, nuevas 
para aplicarlos educadores podrin encontrar algunas ideas iitiles 

en su afn por mea sus circunstancias y problemas particulares, 
jorar los sistemas educativos. 

El texto abarca dos aspectos del financiamiento educacional: 

las fuentes de fondos para la educaci6n, y el uso eficiente de los 

recursos en materia educativa. 

Parte I: Fuentes y financimniento de la educaci6n 

La secci6n I, que empieza con una breve historia del financia

miento para educaci6n, muestra que las muchas maneras de finan
a pruebaciar la educaci6n que ahora se utilizan, han sido puestas 

a travs de la historia. Esto va seguido de una discusi6n de los 

argumentos filos6ficos que sustentan muchos de los m~todos, pIA

blicos y privalos, que tienen por objeto proporcionar y financiar 
La secci6n concluye con una discusi6n sobre lala educaci6n. na

turaleza de los impuestos que tradicionalmente han servido para 
econ6mico y distributivo, yfinanciar ]a ecducaci6n -su impacto 

ulterior de la educaci6n.su conveniencia para la financiaci6n 
La secci6n 2 presenta intodos de financiaci6n y distribuci6n 

de fondos para los diferentes niveles de la educaci6n formal y para 

los diversos tipos dc educaci6n no formal. La secci6n comienza 
de los mntodos de distribuir fondos paracon una discusi6n acerca 

hacia las autoridala educaci6n dimanados del gobierno central, 
des educacionales locales, seg-in el criterio de equitatividad de las 

cargas financieras y garantia de alcanzar normas minimas educa



23 INTRODUCCI6N 

tivas aceptables. Los modelos descritos nos remiten a las experien
cias en los Estados Unidos, pero algunos pueden adaptarse a los 
parses en desarrollo que tengan un sistema federal de gobierno.
Esto va seguido de un sumario de diferentes mdtodos para finan
ciar escuelas elementales y secundarias, mediante fuentes ptiblicas 
y privadas. El sumario se ilustra con ejemplos selectos de ,na en
cuesta exhaustiva sobre ]a financiaci6n educacional elv Jos pafses 
en desarrollo. 

La secci6n 2 presta especial atenci6n a la financiaci6n de Ia 
educaci6n superior. Los efectos econ6imico-financieros y politicos 
die los diferentes mecanismos de financiaci6n entre el gobierno, las 
instituciones y los estudiantes, son objeto de anflisis. Se examinan 
en detalle las instituciones de prdstamos para estudiantes, por sus 
grandes posibilidades en lo referente a resolver ]a crisis que, en 
cuanto a financiarniento, sufre la educaci6n superior. Se propone 
un Banco de Desarrollo para Pr6stamos a Estudiantes que opere 
gracias a los mercados nacionales de cr6dito. 

En su mayoria, la educaci6n vocacional se iniparte fuera del 
recinto escolar y puede financiarse en nuy diversas formas. En la 
secci6n 2 se discute tin sisteina para clasificar los distintos tipos de 
educaci6n vocational y la manera iefinanciarlos segiln el caso. 
Los ejemplos se ban extraido de una encuesta exhaustiva verifi
cada en mis de 50 paises. Se incluye tambi n un anlisis de ins
tituciones especiales para administrar y financiar ]a educaci6n 
vocacional -que operai actualmente en muchos paises en Wias de 
desarrollo. 

Se discute tambi~n ]a financiaci6n de educaci6n no formal, 
como ]a recurrente y ]a que se imparte por radio y 'IV, en vista 
dle que esas forias de educaci6n revisten cada dia iis importancia. 

En la secci6n 3 se presentan diferentes disposiciones para re
caudar fondos y controlar su utilizaci6n. En vista de que los md
todos de autoayuda para financiar la educaci6n son ahora objeto 
de debate, en esta secci6n se analizan las ventajas y desventajas tie 
dichos mdtodos. Tambidn se hace menci6n tie twa nueva forma 
de autoayuda a travs de cooperativas educacionales. 

Se ha sugerido el sistema de vales para resolver algunos proble
mas educacionales en los Estados Unidos de Amdrica. Su aplicabi
lidad a los pafses en desarrollo es minima, pero la idea general 
puede ser provechosa sise adapta a las condiciones locales espe
cificas. Se incluye tambin un anllisis de sus ventajas y desven. 
tajas. La secci6n termina con tin estudio de la ayuda extcrna para 
la educaci6n. 
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,,En ia secci6n 4 se presentan (liversos mtodos para predecir los 
Tambiii se proporciona un modeloretursost-para la educaci6n. 

que permite medir el esfuerzo que realiza un pais o una provincia 

enmateria de educaci6n. Este Indicador Cuantitativo para el Fi

1a puede un instrumentonanciamiento de Educaci6n constituir 
esfuerzo realizado por naciones y provincias,ilitil para comparar el 


segfin determ inados niveles dc empefno.
 

Parte IT: Problenmas dc eficiencia y finanzas
 

En la secci6n 5 se presentan conceptos de la eficiencia educa

cional y se desarrolla tin niftodo general para mejorar dicha efi

ciencia mediante la intervemci6n en cl sisteina educacional. Toda 

intervenci6n conlleva costos y ganancias. Se discuten los instru

mentos del an~ilisis costo-ganancias y costo-efectividad, a fin de 

ayudar a quienes toman decisiones para que 6stas resulten iis pro. 

embargo, asi como es posible determinar los costosvecchosas. Sii 
beneficios ganancias correspondientesdel sector educacional, los o 

son m;is dificiles de valorar. En consecuencia, se ha incluido en 
evaluar los rcsultados dIe laesta secci611 un sistema general para 

de los distintos mrtodos paraeducaci6n, seguido de una discusi6n 

de la educaci6n.
determinar el valor econ6mico 
las formas en que pueden incre-En la secci6n 6 se abordan 

mentarse la eficiencia general y la touna de decisiones en los siste

nacionales de educaci6n. Sc eligieron tres ireas para la discumas 
educacional de progranias; datossi6n: planificaci6n y presupuesto 

para la toma de decisiones; y adininistraci6n. Las ventajas y des

ventajas de los diferentes mntodos se someten a discusi6n y se 
cada una de dichas ireasliacen sugerencias tendientes a mejorar 

en los pafses en desarrollo. 
En la secci6n 7 se presentan determinadas formas de incremen

tar la eficiencia. Este mtodo es sometido a revisi6n en vista de 
comoque la contratacion educacional suele considerarse tin medio 

para. vincular los gastos con los resultados. Se discuten las venta

jas, los peligros y las posibilidades quc entraila Ia aplicacion de 

este mdtodo en parses en desarrollo. 
La manera de distribuir los fondos puede fomentar o entorpe

cer la eficiencia,. En consecuencia, se presentan y se analizan dife
para distribuir los fondos y se hacen sugerenciasrentes mitodos 

en cuanto a sa aplicaci6n en los paises en desarrollo. 
La iltima secci6n del libro concluye con un Indicador Cuan

titativo o INdice para Medir los Gastos Educativos. Este Indice 
en que las distintasproporciona una base para comparar la forma 
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naciones o regiones gastan en materia de educaci6n; sus preferen.
cias por distintos nivelcs educativos, y tambidn los costos unitarios. Junto con el Indicador Cuantitativo part el Financiarniento
de la Educaci6n, constituye tin instrumento analitico para evaluarlos dos aspectos de la financiaci6n educacional: fuentes y usos
de los fondos. 



PARTE I
 

Fuentes y financiamiento 

de la educaci6n 



CAPITULO I 

El financiamiento de la educaci6n
 
en su perspectiva hist6rica
 

La educaci6n ha ido extendiendo progresivamente su esfera
de influencia a travds de la historia, de nianera constante, autique
errzitica, mias allh de los nticleos pristinos de ]a aristocracia. 

Los sistemas de financiaci6n tambi&n han sufrido iniportantes
transformaciones: desde el rudimentario sistema de pagar a unos
sacerdotes por la iniciaci6n de unos j6veines en las verdades tic su 
religi6n, hasta los complejos sistemas actuales de recolectar y dis
tribuir ingentes sumas tie dinero, a travs de ]a asignaci6n, orga
nizaci6ni y control jernirquico de las responsabilidades de su admi. 
nistraci6n. 

Un aiimilisis hist6rico puede ser 6itil para identificar los mil
tiples :;istenas que han existido y las causas por las que fallaron
aquellos que ya no existen. Este capitulo, pues, contiene una pe
quefia revisi6n hist6rica de tales sistemas, de las necesidades que
los originaron y, especialmente, de las fuentes utilizadas para fi
nanciarlos. Un invcitario (Iescriptivo debe incluir, junto con el
contenido y niveles de la educaci6n, ]a descripci6n de sus unida
des organizacionales, niveles y sistemas tie gbierno. 

Definici6n de las nccesidades educativas 

La educaci6n que ciertos financiangrupos dentro de una so
ciedad, puede servir para identificar las necesidades de dichos gru
pos; de modo que hipotcticamente Ia educaci6n es un instruinento 
para satisfacer ciertas necesidades. En general, ]a cantidad de dine
ro que se gasta estA condicionada por la forma de percibir tal
instrumento, asi como por la riqueza natural y por el desarrollo 

29 
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econ6mico de tal sociedad. Las dreas especificas que han sido iden
tificadas en el presente andlisis hist6rico son las necesidades reli
giosas, militares, econ6micas, pollticas y sociales. 

Religiosas 

Existen innumerables ejemplos de sistemas educativos nacidos 
tie la necesidad de ensefiar los libros santos, en sociedades donde 
los valores religiosos encuentran alta estimaci6n. Como ejemplos 
pueden citarse las antiguas bet sefer hebreas; las escuelas brahma
nes y budistas asi como las (ie Confucio en la India, Ceilin, China 
y Jap6n; la instrucci6n de catecimenos y las escuelas monlsticas 
de la Europa die la Edad Media; las escuelas Khalwas, mektabs, y 
altas medress musulmanas para cl estudio del Cofin en Africa 
y en el Medlio Oriente; y miAs tarde, las escuelas protestantes de la 
Re[orma, las escuelas de jesuitas de la Contra-reforma y, final

inente, las escuelas de misiones de infinidad de religiones y sectas. 

Militares 

La necesidad de formar guerreros fue el origen de ]a educaci6n 
austero-militar de Esparta y del Mdxico precolombino. Los c6di
gos de caballerfa exigieron lo mismo de la nobleza feudal euro
pea y de los samurai japoneses. 

Econ61nicas 

Ya dcesde la Edad Antigua, el comercio benefici6 la educaci6n 
en Egipto y Sumeria. Escribas htbiles fueron necesarios para man
tener las cuentas y obligaciones, y para computar los pesos y me
didas. En el Renacimiento, con ]a actividad empresarial que se 
desarroll6 en las ciudades del nore (ie Italia y en las hanseaticas 
del Blltico, las esctielas de comercio empezaron a competir con 
las escuelas del conocimiento clisico.' Mis tarde, las compafifas co
mierciales del siglo dieciocho y los imperios coloniales que se des
arrollaron subsecuteniente, fomentaron ]a educaci6n occidental 

en la India, en el Lejano Oriente y en Africa con el objeto (ie pre
parar oficinistas, empleados pi'blicos y personal auxiliar para el 
comercio. 

La educaci6n vocacional, ya comtAn en la antigua Jerusaldn y 
en el Imperio Romano, fue nuevamente estimulada por el comer

cio y la expansi6n comercial de los burgos del siglo doce (escue
las artesanales), tambin adquiri6 nuevo impulso durante la re
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voluci6n industrial de Europa, generando los mds variados sistemas 
dle ensefianza con fines prActicos. 

Pollticas 

Una sociedad con in sistema politico de participaci6n necesita 
tn electorado educado y responsable. Sin embargo, muchos y va
riados son los ejemplos que pueden mencionarse sobre este par
ticular. La necesidad de preparar dirigentes ya origin6 alguna es
cuela especial en el siglo xv como la Casa de Altos Estudios del 
Iperio Otomano, donde asistlan los mejores intelectuales del Im
perio. A fines del siglo xix y comienzos del siglo xx, las escuelas 
nocturnas de los Estados Unidos ayudaron a trasmitir ciertos va
lores culturales y a inclncar el patriotismo en los emigrantes ame
ricallos. 

Sociles
 

A fines del siglo xvii, Inglaterra estableci6 escuelas dominica
les para preservar a los nifios de acciones callejeras delictivas y 
para su instrucci6n moral. De nuevo, en la Inglaterra del siglo xix, 
la necesidad de justicia social para las clases trabajadoras inspir6 
a sociedades de beneficencia a crear colegios y obtener ayuda a 
travds de la legislaci6n nacional. La ley Foster de 1870 fue un 
ejemplo de tal legislaci6n. Los estudiosos de problemas medicos, 
sociales y ecol6gicos del siglo xx propugnan igualnente por ayuda 
especial para la atenci6n de estos problemas. 

Tambidn pueden citarse casos que perjudican la educaci6n 
coio las prActicas de explotaci6n de j6venes del siglo xix, los altos 
costos, su falta de vinculaci6n a las realidades circundantes e, in
clusive, su amenaza potencial al status quo. 

Fuentes financieras de la educaci6n 

Las Luentes financieras utilizadas pc, la educaci6n son expre
siones, individuales o colectivas, del sentir de un pueblo. Los go
biernos constituyen hoy la fuente b.lsica de fondos para educaci6n 
a nivel internacional, nacional, regional o local; los grupos reli
giosos tambi~n han contribuido a la educaci6n desde la antigile
(lad. Los negocios privados -industria, comercio u organizaciones 
del sector primario- tambidn han contribuido a la educaci6n, lo 
mismo que organizaciones civiles sin ainimo de lucro, tales como 
asociaciones de antiguos alumnos y otras. A su vez, los padres de 
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familia tambidn han contribuido individualmente a solicitudes y 
colectas. El pago de matriculas y derechos de ensefianza son fornias 
muy antiguas de financiar la educaci6n. Las donaciones, los lega
dos en dinero y en especie, la provisi6n de alojainiento y alimen
taci6n, la construcci6n de edificios y la dotaci6n de libros tambidn 
pueden ser mencionados. 

Las tdcnicas usadas para conseguir los recursos necesarios para 
la educaci6n, varfan frecuentemente de acuerdo a las fuentes enu
ineradas. 

Mdodos de adquisid6n de fondos 

Existe evidencia hist6rica de una gran variedad de mdtodos 
para la obtenci6n de fondos. Aquf s6lo mencionaremos los mis 
productivos. 

Entre 6stos mencionaremos los impuestos y las cuolas, las tLo
naciones vohuntarias (legados, dotes y fundaciones), ht transfe
rencia de bienes piiblicos, el patronazgo del Rey, la participaci6n 
en las utilidades de un negocio privado y, finalmente, los benei
cios de aduanas y estampillas. Otros mdtocos, generahmenle inis 
limitados de rccolectar fondos para la educaci6n puedcn ser: la 
venta de ciertos servicios, el crddito, las rentas y los ahorros, la ven
ta de acciones, el producto de loterfas, el establecimiento de foi
dos especiales, los llanados o suscripciones piliblicas, las inultas y 
el cobro de ciertos derechos, las subvenciones, exenciones y dona
ciones del gobierno, Asf como el destino Ielas utilidades tde 1no
nopolios estatales. 

Impuestos 

Desde el advenimiento de la educaci6n ptiblica, los impuestos 
han sido siempre la fuente m~is importante de recursos para Ila 
educaci6n, aunque no hayan sido impuestos con car~icter cspeci
fico. Ademfis, su uso tampoco es reciente: Puede citarse tilcaso 
de salarios de maestros pagados con impuestos municipales en el 
siglo primero. Las cindades del medievo ayndaban a sus univer
sidades con impuestos sobre carruajes y peatones e imipuestos a la 
sal y a los cldrigos. Enrique VIII de Inglaterra, recogi6 "diezmos 
y primidas" para financiar la ensefianza religiosa anglicana. En 
1638, existla un impuesto en la Colonia (IeNew Amsterdam (hoy, 
]a ciudad de Nueva York) para pagar un maestro. Los impuestos 
sobre la sal, los sellos y el opio ayudaron a financiar las escuelas 
de ]a India. 
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En los siglos xix y xx, los impuestos a la propiedad o un im
puesto por cabeza se hacen extensivos para financiar la educaci6n. 
En 1739, Dinamarca ya cobraba un impuesto por cabeza, variable 
segdn la riqueza del contribuyente. En 1858, sin embargo, el mis
mo sistema de un impuesto por cabeza fall6 en Ghana cuando el 
pueblo se neg6 a pagar en vista de que la educaci6n occidental era 
irrelevante. En el 1920, otros impuestos por cabeza fueron proba
dos en Africa del Sur y en Tanzania. 

El impuesto catastral, de uso comfin hoy en los Estados Unidos 
de Amdrica, ya se usaba para el pago de los maestros en Dina
marca en 1721. Este impuesto, conocido como el impuesto del 
"maiz forrajero", se basaba en ]a capacidad de la tierra para sus
tentar animales o en su equivalente medido siempre en unidades 
de "malz forrajero". Los impuestos sobre la propiedad en la India 
del siglo xix se cobraban sobre el valor del arrendamiento de la 
tierra en las Areas rurales, o sobre el de las casas en las Areas ur
banas. 

Al comienzo del siglo xxx, los Estados Unidos de Amdrica co
braban impuestos a los bancos. Las bases inipositivas eran el papel 
moneda emitido por el banco, el exceso de utilidades, los dep6
sitos de personas no residentes, las cuentas de ahorro, y hasta cier
tos derechos para las agencias de bancos extranjeros. En 1910, en 
Quebec (Canad,) los impuestos recaudados de ias corporaciones, 
que se destinaban a las escuelas, se repartian entre escuelas cat6
licas y protestantes en forma proporcional a la religi6n de sus ac
cionistas. Entre otros impuestos menos frecuentes pero cobrados 
en algunas partes, se pueden mencionar: los impuestos a la carga 
fdrrea en Ghana; los impuestos sobre escrituras pxlblicas, transfe. 
rencias y registro; a ]a n6mina en los Estados Unidos; y un im
puesto sobre los titulos y el uno por ciento de los ingresos de la 
Iglesia, destinados a la ensefianza de los pobres en Dinamarca. 

Al comienzo de este siglo, en Mxico, el 1% del ingreso de la 
Iglesia tambidn se debia destinar a la mejora de las escuelas se
cundarias. La Francia anterior a la primera guerra mundial tenfa 
tasas impositivas sobre las acciones, sobre puertas y ventanas, tim
bres y alcohol y, tambidn, un impuesto al ingreso presuntivo ba
sado en la renta pagada por la casa habitaci6n. Todos estos im
puestos ingresaban al tesoro peiblico, destle el que se pagaban los 
salarios de los profesores. Alemania tambidn tenia una gran varie
dad de ingresos impositivos generales, con los que se atendia la 
financiaci6n de las escuelas. Por ejemplo, el impuesto al agua mi
neral, a la cerveza, al champn, a las velas, a la sal, al azdicar, a 
las ventas, a los coches, a las carrrras, a las apuestas y a los espec. 
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existi6 .un impuesto grat~culos. Y durante el periodo del Reich, 

dual a los ciudadanos. 

Pago de honorarios y matriculas 

los sistemas m,4s antiguos y m'is consistente-Aste es uno de 
mente usados para obtener recursos para la educaci6n. El recono

cimiento de honorarios por instrucci6n recibida ha sido comiTn a 

culturas. Los indios primitivos pagaban al brujo que les
muchas 

del mal. Los sofistasespfritusensefiaba danzas para alejar a los 
de una cantidad a los asistentes a

griegos ya reclamaban el pago 
pagaban honorarios a los tutores sus explicaciones; los romanos 

de sus hijos, y las escuelas primarias del Jap6n teracoya reciblan 

su pago consistente en pcsca,.lo seco, dulces y tejidos. 
los alimmos del sistema sofista griegoEl cobro de honorarios a 

primitivo sirvi6 para institucionalizar los sistemas ie educaci6n 
la capacidad econ6iicaformal. Honorarios graduales basados en 


del padre ie familia fueron instituidos en Prusia en el siglo xvi;
 
de pagar por los pobres.conmutnidad responsableademls, la era 

una renta
En 1731, en Calcuta, la Bellamy's Charity School recibfa 

cesi6n ie su edificio para juicios p)ublicos.del gobierno por hacer 
de una ma-

Las universidades han dependido siempre del pago 
los hono

tricula para su subsistencia. Sieipre fueron frecuentes 

rarios por registro, matricula en cursos y exfimenes, atenci 6 n mr

dica y alimentos, y especialmente pago de derechos para los 

ex-menes de titulaci6n y de grado. En Austria, entre 1880 y 1930, 

los fondos recolectados sc destinaban especificamente a la compra 
siglo

de material y equipo cientifico. Al comienzo del presente 
los derechos en Prusia, los profesores tenfan derecho al 80% de 

por la universidad en el curso corrcspondiente.recolectados 

Filantropla 

una fuente im-Motivos de caridad religiosa y secular han sido 

portante de ingresos para educaci6n. Ciertamente, los primeros mils 

que los segundos. 

Expresiones de caridad religiosa 

Los legados y otras acciones religioso-caritativas han suministrado 

recursos para educaci6n. Las tradiciones brahmanes yabundantes 
la obligamusulmanas imponfan sobre los padres de familia 

ci6n de trasmitir ensefianzas religiosas, al tiempo que les prohi

http:pcsca,.lo
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blan el pago de honorarios. De esta forma, la obligaci6n de 
proveer ensefianza religiosa recay6 sobre la respectiva iglesia, que
recibla a cambio donaciones (las cuales no estaban prohibidas). 
Las personas mis ricas del lugar y otros benefactores sostenian las 
escuelas secundarias musulmanas mnedresses. Lo mismo puede de
cirse tie las escuelas budistas de la India, Ceihin, Malaya y jap6n. 
La historia del cristianismo indica la gran importancia que se coh
celia a la educaci6n y a su sostenimiento, hasta un caricter tie 
obligaci6n divina inclusive. Durante el imperio de Carlomagno, 
Teodolfo, Obispo de Orle~ins, decret6 que "en cada pueblo y en 
cada caserio de esta Sede, los sacerdotes deberin fundar escuelas 
para que los nifios puedan recibir gratuitamente ensefianza [cris
tiana]". Las Escuelas de Cantores del Medievo fueron originadas 
en los legados dejados para oficiar permanetmemente Misa ice Di
funtos. Los sistemas educativos de Europa Occidental, Jap6n, Aus
tralia e innumerables otros paises tuvieron su origen en el sistema 
escolar religioso del que se apoderaron las autoridades civiles cuan
do el nacionalismo consigui6 la suficiente fuerza politica. 

Gran parte de ]a actividad misionera de los siglos xvii, xviii y
xix en Africa, America del Norte y del Stir, y en Asia, estuvo 
financiada por las contribuciones (ie los creyentes y las colectas 
de las iglesias. Grupos protestantes tales como a Sociedad Nacio
nal, la Sociedad Brit.inica para la Propagaci6n del Evangelio en 
el Exterior, la Iglesia Misionera Baptista y la Iglesia Escocesa, Ope
raban sistemas educativos en territorios die misi6n. Tambin fue
ron muy importantes en Am6rica Latina y en Norteam6rica, en ]a 
Europa Oriental y la Occidental, en Ceilhin y en las Filipinas, las 
csctIelas regentaclas por los Jesuitas, los Franciscanos u otras con
gregaciones religiosas. Las misiones tie Nigeria intentaron generar 
sus propios ingresos mediante el uso de Ia agricutura. Las socie
dades religiosas de ]a era post-industrial cie Inglaterra crearon es
cuelas dominicales y otras escuelas tie caridad para la educaci6n 
de los pobres. 

La acci6n filantr6pica propiamente, con exclusi6n de motivos 
religiosos, es menos comtin. En cl siglo xvi, por ejemplo, las po
sadas (ie Inglaterra tenfan alcancfas para ]a recolecci6n de fondos 
para las escuelas tie los pobres. En el siglo xix servicios de benefi
cencia coniunal en Francia y en I)inamarca, suministraban almuer
zos, unifories y calzado a los nifios pobres. Al comienzo del siglo 
presente, una sociedad protectora (Ie nifios en la Repfiblica Roja 
de Turqula suministraba alimentos y asistencia mddica a los 
mismos. 
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Ademds de estos ejemplos de acciones filantr6picas, las dona
ciones y fundaciones especiales han constituido siempre un sistema 

importante de financiar la educaci6n. 

Donaciones 
han encontradoEn ]a antigua zona griega del Asia Menor, se 

que tenia por objetotestimonios de la existencia de un legado 
financiar ]a educaci6n de los ciudadanos libres de Mileto; en ella 
se prevefan tanto los gastos administrativos como los salarios de 

dej6. un gran legado para la bibliotecalos maestros. Tolomeo 
de Alejandrla. Tamnbidn los emperadores romanos instituyeron le

gados para financiar cAtedras en tal ciudad. En 14,18, el Colegio dc 
ala Magdalena de la Universidad de Oxford recibi6 un legado 

los siglos xvi,perpetuidad para mantener una c,-tedra. Durante 
para las escuelas dexvii, y xviii, la fuente primaria de ingresos 

Jesuitas fueron las rentas provenientes de las tierras legadas. A 
comienzos del siglo xvii, el Rey Guillermo Federico de Prusia es

renta setableci6 un legado nacional de 50,000 ducados cuyi des

tinaria a financiar los salarios de los maestros en las escuelas de 
los pobres y a la erecci6n de edificios para las escuelas pfiblicas. 
Tambi~n, en el siglo xix, en la India, la contabilidad de las es
cuelas provinciales dan constancia de innumerables donaciones y 
legados -incluyendo aquellos de los oficiales y soldados del fondo 
para el sostenimiento de las escuelas de Hudrfanos y Exp6sitos. 

Fundaciones 

Despuds de la revoluci6n industrial, las familias que amasaron 
para sostenerinmensas fortunas crearon normalmente fundaciones 

y fomentar ]a educaci6n. Sin embargo, la prfictica es mucho m~is 
antigua. Desde los tiempos de los romanos, el Emperador Trajano 
ya habla establecido fundaciones para el sostenimiento de los ne
cesitados. La Fundaci6n Educativa George Peabody, establecida en 
1867 para el fomento de la educaci6n en America Latina, es quizi 
un mejor prototipo de las fundaciones privadas actuales, sin ini
mo de lucro, tales como la Fundaci6n Carnegie, Mellon, Sloan y 
la Rockefeller, asi como el Fondo para el Fomento de la Educaci6n. 

Transferencia de propiedades putblicas 

Un mdtodo significativo e importante de proveer ingresos para 
la educaci6n ha sido la transferencia de bienes pTiblicos. Las tie
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rras que Enrique VIII y Eduardo VI confiscaron a la Iglesia Ca
t6lica en Inglaterra, fueron donadas a las escuelas anglicanas o, en 
casos, el producto de su venta. Tambidn Dinamarca, despuds de 
confiscar las propiedades de ]a misma Iglesia (ordenanza.de 1539),
utiliz6 los legados y rentas existentes para financiar las escuelas 
luteranas. En 1641, Boston design6 Deer Island, una isla en su 
zona portuaria, como legado cuyo producto se destinaria a finan
ciar escuelas. En 1790, Nueva Escocia separ6 1,200 acres para sos
tener con su producto a los maestros. En 1791; el Alto CanadAi 
recibi6 de los cldrigos unos territorios de reserva para el sosteni
miento de las escuelas pertenecientes a ]a Iglesia Anglicana. En 
1826, Australia destin6 un s~ptimo de todos los territorios de la 
Corona, para financiar en cada municipio y, con su producto, las 
escuelas correspondientes. En 1841, el Congreso de los Estados Uni
dos sent6 un importante precedente con la concesi6n a diferentes 
Estados, de medio mill6n de acres para mejora de las carreteras, 
facilitando el transporte del ejdrcito federal. Este mismo sistema 
fue el que (io origen posteriormente a concesiones de terrenos 
para el sostenimiento de las escuelas. Tambidn, el Estado de In
diana recibi6 zonas de aguas salinas y medicinales para financiar 
la educaci6n con sus ingresos. En los nuevos territorios, ocupados 
por colonizadores de los Estados Unidos fue costumbre el destinar 
tierras para obtener ingresos con los cuales sostener la iglesia y
escuelas. El espaldarazo que institucionaliz6 la conccsi6n de tie
rras como sistema de financiar ]a educaci6n en los Estados Unidos 
fue ]a Ley Morris, de i862. Mediante ella, gran cantidad de terri
torios federales fueron legados a los Estados con el objeto de que 
sus rentas se destinaran al fomento ce la investigaci6n agricola y
mecnica en las universidades. Otro ejemplo de distribuci6n de 
riqueza publica para beneficio de la educaci6n fueron las distribu
ciones de los supervits del tesoro federal de 1833 a 1837, entre 
los Estados de la Uni6n, por Andrew Jackson. La mayor parte
de estos fondos constituyeron inversiones muy beneficiosas para
las escuelas por varios afios. 

Patrocinio de la Corona 

Ya hemos mencionado que algunas cdtedras de Alejandria fue
ron financiadas con legados de los emperadores romanos. Vespa
siano contribuia al sostenimiento de los profesores a travs de todo 
el imperio. Carlomagno patrocin6 una casa de altos estudios en su 
propio palacio. Las casas dimisticas de Ceilin, entre el siglo sdpti
mo y catorce, hicieron donaciones en tierras, villas y cultivos, para 

http:ordenanza.de
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las escuelas. Los reyes de Nepal financiaban las escuelas budistas. 
Los sefiores feudales del Jap6n fueron responsables del financia
miento de las escuelas mediante la entrega de fondos a los notables 
del lugar para los gastos de funcionamiento y para las inversiones, 
cada cinco afios. Los notables estaban obligados a recibirlos y a 
proveer para su recta administraci6n. Durante el Renacimiento, la 
Corona Italiana mantuvo escuelas de internados en la Corte, tales 
como 1a Cscuela del Duque deI Malta. Los reyes franceses acosturn
braron a otorgar premios en dinero, objetos y dotaci6n (le biblio

tecas a las academias y otras asociaciones Ie estudio e investiga
ci6n. Entre los musulmanes, los emires y otros jefes locales se 

responsabilizaban Ie que los estudiantes necesitados tuvieran alo

jamiento y alimentaci6n, mediante su distribuci6n entre familias 
conocidas. Los principes (le la India y de Africa acostumbraron 
apoyar a las asociaciones voluntarias que intentaban construir es
cuelas, aponlando los terrenos. En 1861, los consejeros reales de 
Malaya intentaron establecer escuelas en lengua vern~icula, me
diante la creaci6n de un instituto de lenguas que estaria sostenido 
en partes iguales por el gobierno de la India y por sus contribu
ciones personales. 

Participaci6n en las utilidades de compafifas comerciales 

En los siglos xvi y xvii, las compailfas mercantes acostumbra
ron establecer escuelas religiosas similares a las escuelas inglesas 
de caridad. Los portugueses tenfan escuelas en Ghana. La Compa
ilia Holandesa (ie las Indias Orientales, en Nueva Amsterdam y 
Ceil.1n, la Compafifa Brit~inica de las In(lias Orientales las tuvo 

en Canadil, India, Malaya y Ceilin. En 1837, la C,-iara de Co

mercio Inglesa estableci6 una escuela national (ie arquitectura 
cuyos proyectos estimularon al Parlamento (Ie 1861 a destinar 
200,000 libras para el fomento tic tal escuela. En 1802, algunas 
empresas textiles (Ie Inglaterra que empleaban nifios fueron obli
gadas a proporciouarles conocimientos b',sicos (ie lectura, escritura 
y matemniticas. Al comienzo (de siglo xx, la CiAmara (leI Comercio 
de Cacao en Ghana, destin6 dos y medio millones de libras gane
sas para el desarrollo dIe las escuclas secutdarias, continuando asi 
una tra(lici6n de donaciones de las compafias comerciantes afri
canas a las escuelas comunales privadas. En 1923, las plantaciones 
y otras propiedades malayas fueron obligadas por ley al sosteni
miento y creaci6n de esctelas siempre qCue hubiera un mininio de 
diez entre los hijos Ce sus obreros. En Turquf a, tambikn fue prc
tica que las compafiflas suministraran los edificios para las escuelas 
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de los hijos de sus trabajadores. La Constituci6n Mexicana de 1917 
ordenaba a las empresas agricolas, industriales y mineras la cons
trucci6n de escuelas para los hijos de sus crabajadores. Todavia 
hoy es comdn que ]as fibricas y cooperativas de la Europa Orien

tal suministren "Kinder" gratuitos o cuasi-gratuitos para los hijos 

de sus obreros. En los Estados Unidos, la industria acostumbra a 

tener programas de adiestramiento para sus ejecutivos asi como 

becas de estudio. Las compafilas petroleras tambidn han sostenido 

tradicionalmente programas de capacitaci6n de personal y escuelas 
para los hijos de sus trabajadores. 

Derechos aduanales y estampillado 

En algunos paises, el financiamiento de ]a educaci6n ha de

pendido de los ingresos provenientes de derechos aduanales y otros 
impuestos amilogos. En 1708, Dinamarca destin6 los ingresos adua

nales para el pago de los maestros que ensefiaban en las escuelas 
a los pobres. Al final del siglo xviii, los derechos de estampillado 

y die aduana de todo vino importado en Halifax (Nueva Escocia, 
Canad,) era destinado al pago de los salarios de los maestros. En 
Inglaterra, la ley de aduanas y estampillado (lhanada la Whiskay 
Money Acl) distribuia el dinero recogido entre los distritos para 

financiar la ensefianza tdcnica, disminuyendo asi la carga que 6sta 
ensuponia para los coiltribuyentes locales. El Estado de Nevada 

Estados Unidos, destinaba los ingresos de peaje en carreteras y 

puentes a un rondo para financiar las escuelas. Ghana y Uganda 

destinan en ]a actualidad los illpuestos de importaci6n y expor

taci6n para los gastos de funcionainiento de la educaci6n. 

Mdtodos de distribuci6n de fondos 

unEl considerar la educaci6n como una prioridad nacional es 

fen6meno del siglo xx. Igualmente, la conciencia de que las asig

naciones fragmentarias presupuestales son insuficientes para finan

ciar las demandas de capital y los gastos de funcionamiento clue 

requiere la educaci6n, porque n- permitirlan la adecuada expan

si6n de los edificios ni el acceso de los sectores inarginados de Ia 

poblaci6n. 
La generalizaci6n de los impuestos al final del siglo xix signi

fic6 potencialmente tambidn el clue la educaci6n deberia ser una 

inversi6n nacional. En el siglo actual, la necesidad y el deseo de 

aumentar los recursos para la educaci6n ha crecido constantemen
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te., Las mdltiples formas en que estos fondos son distribuidos, asf 
como los resultados que producen, son dignos de estudio. 

Pensiones a los estudiantes 

Ya en el siglo primero, la Academia de Jerusaldn concedfa pen
siones a sus estudiantes. M'ts tarde, en 1258, la ciudad medieval de 
Ypres daba a los estudiantes derecho a "banco y petate" -sin cargo 
extra por la atenci6n m~dica-. Tambi6n en el siglo xv se sumi
nistraba alojamiento y alimentaci6n a los estudiantes de educaci6n 
superior en las escuelas medresses del Imperio Otomano. Ademis, 
estos estudiantes de las academias alemanas reciblan alimentaci6n 
gratuita. A finales del siglo xvir, la Compafiia Holandesa de las 
Indias Orientales enviaba como pensionados a la Universidad Ley
den a los estudiantes ceilandeses mis capacitados. En 1871, la Es
cuela Mahometana de Calcuta de lengua ardbigo-persa, concedfa 
una pequefia pensi6n si el estudiante asistfa por lo menos a cinco 
clases. 

Becas 

Tambidn stas han sido y son un medio muy comn de finan
ciar a los estudiantes. Generalmente, son concedidas por entidades 
pdTblicas nacionales, estatales o locales; por compafilas privadas u 
otras organizaciones, o por las mismas universidades. En el si
glo xvii, el Jap6n ya concedfa becas para estudiar en el exterior. 
A finales del siglo xix, la escuela secundaria del Imperio Otomano 
Galatasaray Lise, concedla becas qiie comprendfan alimentaci6n 
y alojamiento, m~is libros, fitiles, matriculas y otros derechos. En 
el siglo xx, las leyes britdnicas para el desarrollo y bienestar colo
nial, otorgaban becas a los estudiantes de Ghana y Tanzania. 

Pago de la educaci6n por contrato de mano de obra 

En los Estados Unidos, una tdcnica en boga de distribuir fon
dos para educaci6n es la de pagar por contrato segoin los resulta. 
dos obtenidos. Sin embargo, la tcnica no es tan reciente. Se co
noce un contrato anilogo -para ensefiar a leer a los hijos de un 
banquero- desde ]a edad media, en el que se especifican las con
diciones y los resultados, e incluso los procedimientos de arbitra
mento que se deberian seguir en caso de desacuerdo. Este tipo de 
contratos se populariz6 mucho en las escuelas primarias de Ingla
terra durante el siglo xix. Durante el mismo perfodo tambidn se 
ensay6 el sistema en Canadi. 
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Concesi6n de partidas presupuestales 

Este ha sido el sistema mds generalizado de distribuir fondos 
para las escuelas en la mayoria de los paises. Sin embargo, ha exis
tido una gran variedad de modalidades en la concesi6n de estas 
partidas, bien usadas aisladamente, bien usadas en combinaci6n
de unas con otras. Las modalidades que mencionaremos aquf son:
partidas por resultados, fijas o proporcionales, partidas con desti
naci6n acaddmica especifica, partidas para dotaci6n y equipo, par
tidas suplementarias, partidas distribuidas con base en la matricula 
y el promedio de asistencia, para mejorar ciertos aspectos en las
escuelas, para transporte, so.tenimiento o condiciofales y, final
mente, el pago directo a los maestros. 

Partidas presupuestales por resultados 

Las partidas presupuestales en funci6n de los resultados, simi
lar a los contratos por resultados, se originaron en Inglaterra con
el C6digo Elemental Revisado de Lowe, en 1862. Posteriormente, 
a finales del siglo xix, la prictica se extendi6 a otras partes del
Imperio Britdnico. Las partidas eran distribuidas a las escuelas en
funci6n del neimero de estudiantes que aprobaban los exfimenes
generales. Frecuentemente, estas partidas se usaban como refuerzo 
a otro tipo de partidas legales. 

Partidas presupuestales fijas y proporcionales 

Las partidas presupuestales fijas estn constituidas por aquellas
cantidades a entregar durante un ejercicio fiscal. En 1860, la India
usaba una variaci6n de dstas, asignando partidas presupuestales 
para periodos de cinco afios. unaNigeria, por ejemplo, entrega 
suma fija a la Comisi6n de Universidades Nacionales. Las partidas
llamadas proporcionales son tambidn partidas fijas, pero que se
han computado con base en un presupuesto aprobado de la enti
dad educativa, de la que s6lo se financia una parte proporcional. 

Partidas con destinaci6n acad6mica especifica 

En 1812, Ceflin ya concedia partidas especificas para la ense
fianza de la escritura, la lectura y las matemi'tticas. En 1860, Gha
na las concedia para la ensefianza de las artes industriales. En 1899,
Malasia las concedfa para el adiestramiento de los profesores y para
las asignaturas aplicables al comercio. De 1902 a 1914, Inglaterra 
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las concedfa para estudios de lavado y de productos'ldcteos:iy, sus 
derivados. Todas estas partidas presupuestales tentan por objeto 
estinular la, ensefianza de asignaturas-particulares. 

Partfdas pam dotaci6n y equipo 

Comenzaron a usarse en Inglaterra durante el siglo xvin cuan
do una partida de 20,000 libras reforz6 una colecta pfiblica para 
la construcci6n de una escuela para los pobres. En 1829, el gobier
no del Bajo Canad, aportaba la mitad de los gastos de construc
ci6n de las escuelas. En 1940, los campesinos de Sudfifrica y las 
misiones tenian derecho a ciertas partidas por aula construida, 
cuando las escuelas se destinaban a la ensefianza de los africanos 
por un perfodo de 20 afios. En 1967, Canad,- financiaba el 75% 
del costo de la construcci6n de locales para la ensefianza voca
cional. 

Partidag suplementarias o de estimulo 

Este sistema opera con la premisa de que se inccementa mucho 
mAs a Ia iniciativa privada, si se le promete aportes complemen
taries a las sumas recolectadas. Estas partidas suplementarias es
timulan ]a iniciativa local y el sentido de responsabilidad. 

En 1795, la Lgislatura del Estado de Nueva York destin6 20,000 
libras para ser distribuidas entre ls distritos, siempre que ellos 
consiguieran cantidades iguales con destino a la educa!d6n. En 
1814, el gobietno ingles, pot medio de la Sociedad Pacifista Kil
dare, igual6 las sumas colectadas por dicha Sociedad en Irlanda. 
En 1854, las Regulaciones de las Indias estipulaban que las par
tidas suplementarias del Gobierno no podian exceder las cantida
des recogidas localmente. En 1880, las provincias ca-mtdienses occi
dentales entregaban -partidas suplementarias con el prop6sito de 
igualar las oportunidades educativa. entre ireas o unidades mis 
grandes que las municipalidades, siempre que 6stas fuesen igua
ladas con sumas obtenidas en las cabeceras de los distritos. 

La Ley Smith-Hughes, de 1917, en los Estados Unidos, sunii
nistr6 fondos federales para la ensefianza vocacional en las escue
las p6blicas, siempre que fuesen igualadas con partidas estatales, 
lo mismo que hizo la ley de 1914 (Smith-Lever) para el fornento 
de los servicios de extensi6n agricola. 

En Inglaterra, el uso de las partidas suplementarias se utiliz6 
extensivamente para centros mddicos, centros deportivos, educa. 
ci6n de adultos, transporte de nifios, escuelas clementales, correc
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cionales de j6venes delincuentes , y tambi~n para lasbecas uni
versitarias. 

Partidas basadas en las matriculas y en la asistencia 

Estas partidas son fijas, pero pueden estar basadas en el nd
mero-de matriculas, en los promedios de asistencia a clase, o en 
el ndtmero de alumnos .que. presentaron eximenes finales. En 1853, 
Inglaterra us6 este tipo de partidas para suplir los ingresos Cie las 
escuelas. Se basaban en los 3/4 de los nifios asistentes a tres mate
rias b'sicas o fundamentales durante una inspecci6n. En el si
glo xix, el gobierno de Ceihin pagaba partidas atlas escuelas de 
las misiones basados en el promedio de alunios matriculados. Des
de 1902 a 1914, Inglaterra tambidn utiliz6 este tipo de partidas 
pero basados en los promedios de asistencia diaria. De 1920 a 
1950, Africa del Sur pagaba a las escuelas una suma basada en el 
110% de los alumnos que asistieron a las escuelas el afio anterior. 

Partidas de premio para ciertas normas de calidad 

Estas partidas dependen de la graduaci6n de ]a escuela segtdn 
ctertas clasificaciones o categorfas, como la calidad de sus profe
sores, las materias que ensefia, la eficiencia, o tambin la discipli
na observada. En 1882, Nigeria utilizaba cono criterio la disci
plina. En 1899, las autoridades malayas consideraban tres clases 
de eficiencia en las escuelas. Adenias, las escuelas de lengua ver
ncula recibian la mitad de fondos comparado con las escuelas de 
ensefianza en inglds. Al comienzo del siglo xx, tanbidn Nigeria y 
Ghana usaban la eficiencia como criterio para la entrega de cier
tos fondos. 

Partidas para financiar el transporte escolar 

Desde 1920, Tanzania ha entregado partidas para financiar los 
gastos de transporte a las escuelas; y el Sud1n del Sur ha facili
tado transporte gratuito para las escuelas de las misiones. En Di
namarca, se concedfan pasajes gratuitos en los trenes a los estu
diantes. En Inglaterra, se facilitaba su transporte desde y para; ]a 
escuela primaria, asi como autobuses para las escuelas parroquiales. 

Partidas de sostenimiento 

Estas partidas fueron intentos de eliminar el cobro de matrfcu
la, y constituyeron una forma de compensar a las escuelas que las 
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el gobierno de Inglaterra pagaba dieziban eliminando. En 1891, 
las escuelas elementales que hubieranchelines por aflo y nifo a 

abolido el cobro. 

Partidas condicionales 

A travs de la historia, se han destinado partidas para necesi
para obtener metas determinadas.o
dades especificas e inmediatas, 

En los afios 1830, la entrega de auxilios para las escuelas se hacia 

bajo la condici6n de que las escuelas destinaran algunos minutos 

la lectura de las Sagradas Escrituras. En la India, reglamentaa 
ciones de 1854,linsistian que el pago de matriculas deberia ser una 

Tambidn en 1854,condici6n para recibir ayuda del gobierno. 
a las escuelas para ]a ensefnanzaAfrica del Sur entregaba partidas 

el artesanocomo condici6n que maestroindustrial, imponiendo 
las artes y oficios a los afriviviera en la localidad para ensefiar 


canos del lugar. En 1876, Inglaterra concedi6 ayuda a las regiones
 
partidas espeescasamente pobladas. En 1882, la India concedia 

ciales a las zonas atrasadas, a las nifias, a los pobres y a las castas
 
a escuelas
inferiores. De 1902 a 1914, Inglaterra entregaba ayuda 

especiales para sordomudos y anormales. 

Partidas para pago de salarios y pagos directos a los profesores 

Los pagos de salarios se basan en los presupuestos de las es
pagan lacuelas. Las autoridades gubernamentales frecuentemente 

un porcentaje de los salarios de los profesores. De 1880totalidad o 
1930, los gobiernos de Europa Central absorbian con frecuencia a pago 

directo por concepto de salarios, los maestros pueden recibir algu

nas pensiones extras o especiales: por ubicaci6n en zonas aparta

das, por tener calificaciones especiales, por antigiledad, por trans

porte o mudanza, por ensefiar materias especiales o dificiles para 

alumnos y tambi~n por ciertos conceptos personales o fami

los gastos totales de los salarios de los maestros. Ademfis del 

los 
Hares. 

Resumen 

Algunas conclusiones tentativas pueden derivarse de esta breve 

historia del financiamiento de la educaci6n. El financiamiento de 

la educaci6n constiwye hoy todavia un -rea en proceso de forma
ci6n y cambio. No ha habido una regla uniforme y definitiva a 

travs de la historia, excepci6n hecha quizi del hecho de que la 



45 EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACI6N 

expansi6n de la educad6n ha alcanzado niveles sociales cada vez 
mids humildes (las masas) y un incremento progresiv de la respon
sabilidad del Estado como elemento fundamental en esta financia
ci6n. La mayoria de los intodos de asegurar los fondos contienen 
experiencias interesantes. Algunas de estas experiencias hist6ricas
pueden constituir lecciones 6tiles para aquellos que buscan nuevas 
formas de financiar la educaci6n. 



CAPITULO II 

Educaci6n pfiblica y privada: Ideologias 
que respaldan los hechos 

El financiamiento y la provisi6n de la educaci6n son esencial
mente dos funciones separadas: quienes financian el sistema no 
tienen por qu6 controlarlo, ni quienes lo administran por qu6 
financiarlo. Cualquiera dc estas dos funciones pueden ser ejecuta
das por el gobierno, por el sector privado, o por una combinaci6n 
de los dos. Las preferencias individuales por cualquiera de ellas 
est'n tefiidas con fuertes tonos emocionales respecto a ]a funci6n 
que debe cumplir el sector p)blico en la sociedad. 

Este capftulo analiza el porqu6 de la intervcnci6n del gobierno 
en la educaci6n. Adcemis, expondrA argumentos en pro y en con
tra de las diferentes fornias de financiar y proveer la educaci6n. 
Finalmente, tambi6n se hacen algunos comentarios sobre los efec
tos que cada una de estas modalidades puede tener sobre la justi
cia social distributiva, la cohcsi6n social, y las oportunidades de 
adelanto social. 

Justificaci6n de la intervenci6n gubernamental 

La intervenci6n del gobierno ha sido defendida sobre ]a base 
de que incrementa Ia eficiencia econ6mica y fomenta la justicia 
social distributiva. 

Eficiencia econ6mica-Las imperfecciones del mercado y las externalidades 

Cuando las acciones de una persona imponen gastos sobre otras 
o suministran beneficios que no se pueden cobrar, entonces Ila
mamos a esto externalidades. La educaci6n produce externalida
des positivas econ6micas y no econ6micas. Estos beneficios exter

46 
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nos no econ6micos inclyen la trasmisi6n del lenguaje y los valores estdticos y culturales; la creaci6n cle un electorado polfticamente selecto y mejor informado; y el avance del conocimiento atravds de la investigaci6n. Los beneficios externos econ6micos yptblicos incuyen una mayor productividad y ]a inversi6n en losrecursos humanos que son necesarios para el (lesarrollo nacional.Todas estas externalidades positivas justifican una intervenci6n sustancial clel gobierno. Si las decisiones sobre los gastos eneducaci6n fueran dejadas a los individuos (que no pueden asegurar todos los beneficios), existirfa una tendencia a no invertir suficientemente en ehIcaci6n. Porquc la sociedad tambin se beneficia con ]a educaci6n del individuo, debe contribuir parcialmentea sus gastos tambiny asegurar el suministro continuo de estosbeneficios mediante la provisi6n tle Ia. educaci6n.
Las imperfecciones del mercado pueden ocurrir cuando cl sistema de informaci6n es dbil. Esto causa que las distribucionesde recursos basadas en tal conocimiento imperfecto no siemprecorrectas. La carencia scan

de informaci6n sobre los gastos y beneficiosde los resultados educativos es muy conein. La fuerza de trabajono siempre refleja los cambios en la demanda por los empleos.Ademfis, existe un gran peroldo de tiempo entre cl momento deproducir la decisi6n de educar a las personas para tina (leterminada ocupaci6n y el perfodo actual en que esas personas puedenentrar a trabajar. El riesgo de ]a inversi6n privada en educaci6nes entonces muy alto y no 
el 

puede aceptarse como garantizado porsimple hecho de que es "capital humano".
En muchos casos, la educaci6n se establece sobre sistemas demonopolio, de modo semejante a lo que ocurre con las compaifastelef6nicas y clhctricas, para suministrar dichos servicios en formaImis econ6mica. Debido a la importancia de los beneficios socialesce ]a educaci6n y debido a que los consumidores tienen poco


poder en tales condiciones monopolfsticas de mercado, el gobierno
puede ser el mejor achninistraclor de monopolio
un natural, y ennuestro caso, de la educaci6n. 

Justicia distributiva 

La mayorfa de los paises consideran cl derechocomo a ser educadoun derecho bisico humano. Toda sociedad debe garantizarel acceso de sus miembros a la educaci6n sin tener en cuenta suorigen socio-econ6mico, geogrifico, o cualquier otra diferencia. Enun mercado estrictamente privado, la educaci6n no es accesible alos pobres, y la asistencia del gobierno es esencial. 



48 FONDOS PODLICOS PARA FINANCIAR LA EDUCACI6N 

Financiamiento y provisi6n de la educaci6n 

Ya hemos dicho que el financiamiento y la provisi6n de la edu

caci6n son esencialmente dos funciones distintas -aquellos que 

financian el sistema no tienen por qud controlarlo, ni viceversa. 

Pero, no cabe duda, las decisiones financieras afectan muy frecuen

temente la marcha actual del sistema. Esto sucede a veces inten

cionalmente y, mAs frecuentemente, sin ninguna intenci6n. 
Aquf analizaremos cuatro modos bfisicos de financiar y proveer 

educaci6n: 

Cornpleto control gubernamental -financiamiento y provisi6n. 
Completo control privado -financiarniento y provisi6n. 
Financiamientoptzblico y provisi6n privada. 
Financiaci6nprivada y provisidn ptblica. 

casoDebe advertirse aqui que, aun en el del completo control 

del sector privado, suponemos que el gobierno puede intervenir 
con controles legales tales como la inspecci6n, la autorizaci6n del 

funcionamiento, las reglamentaciones sobre los contenidos de la 

educaci6n, los salarios de los profesores, etc. 
Los individuos tambin distinguen entre dos conceptos bsicos 

al hacer un juicio sobre la utilidad de estas modalidades: el tipo 

de servicio y la forma como se suministra. La preferencia por cual

quiera de las cuatro modalidades anteriores estAi altamente relacio
acerca de la funci6n delnada en los -sentimientos individuales 

gobierno en la sociMldad. Algunas personas conceden un gran valor 

al sector privado, aunque los servicios provistos por el sector piA

blico puedan ser tan buenos o mejores. Lo inverso tambin es 
cierto. 

Ideologfas que respaldan los hechos 

Los argumentos en pro y en contra de cualquiera de las moda
lidades deben ser consideradas dentro del marco de tres preferen
cias ideol6gicas. Las preguntas que aqui consideraremos son, esabe 
el pilblico escoger?, edebe tener poder para expresar su preferen
cia?, y edebe tener poder para satisfacerlas? 

eSabe escoger el pfiblico? 
en 

el financiamiento y en la provisi6n de la educaci6n, creen que el
Aquellos que defienden la intervenci6n tctal del gobierno 
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gobierno debe proteger a los nifios de padres irresponsables. Tam
bidn sostienen que un comprador no est, siempre calificado para 
juzgar sobre el producto, y particularmente sobre la educaci6n. 
De forma tal, que la competencia abierta en la educaci6n parece 
ser inconveniente tanto para el individuo como para la sociedad. 
Creen que la mayoria de los padres no estn bien informados, 
estun sujetos a presiones comerciales, no ponen el esfuerzo que 
debieran para hacer la mejor decisi6n, y probablemente todo en 
detrimento de la educaci6n -con el resultado de una educaci6n 
superficial y paco s6lida. 

La educaci6n misma moldea los gustos, las preferencias y la 
capacidad de selecci6n. La demanda futura es una funci6n de 
la educaci6n que se adquiri6 en el pasado. Los padres estn limi
tados por su propia experiencia. El financiamiento y la provisi6n 
p6blica de la educaci6n permite al gobierno romper el ciclo de po
breza y educar mejor a aquellos que no podrian "comprar" inde
pendientemente una educaci6n de buena calidad. 

Otros proponentes de la educaci6n totalmente )ublica consi
deran muy dificil el suministro de la adecuada informaci6n a los 
padres de familia para que 6stos tomen las decisiones oportunas. 
Sostienen que ]a gente no sabe lo que quiere y, por tanto, sus 
autdnticas preferencias deben ser expresadas por otros de tal modo 
que su ignorancia no perjudique ni a sus hijos ni a la sociedad. 

La posici6n extrema y opuesta quiere completa libertad con 
financiaci6n y provisi6n totalmente privada. Mantiene que la edu
caci6n es tin servicio que puede comprarse, a la que pueden apli
carse los conocimientos del mercado, como cualquier otro bien y 
servicio. Afirman que ]a provisi6n total del gobierno fomenta Ja 
ignorancia al privar a los padres de fainilia del derecho de elegir. 
La legislaci6n siermpre podria proteger a los nifios de la ignoran
cia de los padres, en los pocos casos en los que 6stos no fueran 
capaces de aprovechar las ventajas de la ediacaci6n. AdemAs, el 
argumento de la proecci6n tambi~n puede usarse en contra de los 
defensores de la educaci6n pxblica afirmando que los nifios nece
sitan protecci6n contra administradores y profesores incompeten
tes, que serfan los que hicieran las decisiones. Afirman, ademds, que 
la gente puede cometer errores, pero que el sabor paternalista 
que tiene el argumento de que el Ministro de. Educaci6n debe 
proteger a cada familia es inaceptable. Sienten que la violaci6n 
de la libertad personal puede Ilegar a ser intolerable y que podria 
ser mejor convertir a cada padre de familia en "Ministro de Edu
caci6n", suministrndole la misma informaci6n que existe dispo
nible para los altos empleados del gobierno. Sostienen que la ins
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tituci6n familiar es fundamental y debe permitirsele la elecci6n 
de la mejor educaci6n para sus hijos. 

La tercera modalidad (financiamiento pi~blico y provisi6n pri
vada) emplea ]a mayoria de los argumentos utilizados para la mo
dalidad anterior (control privado absoluto). Supone la efectivi
dad del mercado para suministrar la educaci6n y la primacia del 
individuo para elegir conforme a sus gustos sobre aqudllos de la 
sociedad. Este enfoque no se opone a las reglamentaciones del 
gobierno. Confia en que el gobierno ayude a los individuos a ex
presar sus preferencias en el inercado. 

jDebe el pfiblico tener poder para expresar sus preferencias? 

Quienes defienden un completo control gubefnamental afir
man que los padres dS familia desconocen qud clase de educaci6n 
quieren. Afirman que el gobierno debe encauzar estas preferencias 
a travds de los empleados pmiblicos clegidos o nombrados. 

Obviamente, quienes se oponen creen que el gobierno de las 

mayorfas puede ser tirania y que cada persona debe tener el poder 
de expresar sus preferencias cducativas en forma directa en lu
gar de hacerlo a travds del medio politico. Afirman que, segin el 

principio de la educaci6n privada, una persona que paga por su 

propia educaci6n tiene mAs control sobre lo que obtiene, que si 

lo recibe a trav~s de impuestos, en la forma que cualquier otro 

determina por dl. Por estar forzado a costear la educaci6n a travds 

de impuestos, estO subordinado a aceptar cualquier tipo de edu

caci6n que se le suministre. 

El interns egoista de aquellos que suministran la educaci6n es

tatal fomenta ]a protecci6n continua de su bien establecido mo
nopolio educativo. Quienes surninistran la educaci6n, al proteger 
su subsistencia, tienen un interds desproporcionado en compara
ci6n con los intereses de los padres de familia. Si el gobierno in
terviene para proteger al que facilita los servicios, dstos adquieren 
un poder todavia mayor. Quienes suministran la educaci6n deter
minan, antes que responder, a la opini6n pidblica. La interven
ci6n del gobierno reduce sustancialmente cl poder del individuo 

de expresar sus .preferencias. Algunos planificadores que defien
den la intervenci6n gubernamental afirman que eso es bueno. 

Quienes estin en favur de la tercera modalidad (financiamien

to ptlblico y suministro privado) de nuevo toman parcialmente 
argumentos de los defensores del sector privado. El poder para 

expresar las preferencias debe residir en cada individuo, pero el 
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gobierno tiene una misi6n importante en garantizar que tales pre
ferencias queden satisfechas. 

dDebe el pdblico tener poder para sa isfacer sus preerencias? 

El derecho a tener y expresar las preferencias cs una pregunta 
bdsica. Su importancia depende de estas tres preguntas: eDeben 
ser satisfechas tales preferencias? ZQud tanto poder debe tener el 
ptdblico para ello? eDebe dfirseles realmente tanta libertad de elec
i6n y decisi6n? Estas preguntas estin profundamente relacionadas 

con los problemas de justicia social distributiva, las oportunidades 
de progreso y la cohesi6n social. 

Justicia distributiva y acceso a la educaci6n 

Existen tres alternativas para garantizar el acceso a la educa
ci6n sobre una base de igualdad. Los puntos que desarrollaremos 
aqui se derivan de los diferentes modos de concebir el "poder de 
compra" en el acceso a la educaci6n sobre una base de igualdad. 

Quienes proponen el financiamiento y ]a provisi6n pfiblica 
creen siempre que el acceso sobre una base de igualdad es una 
responsabilidad social. A nadie se le puede negar la educaci6n 
porque no puede pagarla. Las matriculas deben ser abolidas y las 
escuelas ptlblicas deben ser responsabilidad del gobierno. La idea 
de igualar las oportunidades para la educaci6n naci6 en Inglaterra 
en el siglo xix y result6 en la educaci6n obligatoria. La educaci6n 
obligatoria manda que cada uno se aproveche de esta oportunidad. 

Este enfoque de la obligatoriedad de ]a educaci6n suministra 
educaci6n a todos porque elimina los problemas de la capacidad 
de pago. Ninguno paga por la educaci6n, porque Ia educaci6n es 
gratuita para todos. 

Quienes defienden la educaci6n completamente privada, obvia
mente difieren. Estn de acuerdo en la necesidad de que a cada 
uno se le suministren los fondos necesarios para su educaci6n, pero 
se oponen a la financiaci6n y provisi6n del gobierno porque dicen 
que no realiza lo que el gobierno dice que realiza. 

En primer lugar, la educaci6n no es gratuita. La gente paga in
directamente a los colegios. Las desigualdades en ]a capacidad de 
pago no se eliminan. Las comunidades pudientes pueden suminis
trar mejor educaci6n que las pobres. Ademis, los ricos tienen la 
posibilidad de opci6n entre la educaci6n privada y la educaci6n 
estatal. Por tanto, tienen muchas m~is posibilidades que los pobres 
de elegir y de educarse. 
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Existe aden As el argumento del doble impuesto. Familias de 
clase media quw no utilizan el sistema pdiblico deben pagar nue
vamente los colagios privados. Ellos no se estin beneficiando de la 
educaci6n que pagan a travds de los impuestos. Afirman ademis, 
que este sistem1 del doble impuesto fuerza al pobre a utilizar el 
sistema estatal porque no puede pagar dos veces, aunque dl bien 
quisiera poder escoger otro tipo de educaci6n. Tambidn, algunas 
familias de clae media o media baja, que se satisfacen con una 
educaci6n pfiblica mala, porque es gratuita,, estarian dispuestos a 
pagar algo m~i, si estuvieran obligados a pagar por el costo de 
la educaci6n. 

Los defensores de la tercera afirman que la justicia distributiva 
se puede alcanear mucho mejor a travds de la suya. El sistema 
totalmente prilrado no puede hacerlo sin eliminar tambi~n el 
poder dc compra, que es lo qv.e hace modalidad ptblica. El go
bierno podria subsidiar a los individuos pobres para que tuvieran 
tanto poder de compra como los ricos, teniendo asi la libertad de 
gastar los recursos en la educaci6n que ellos quisieran. Por tanto, 
el financiamierto piublico y la provisi6n privada permiten satis
facer las preferencias personales como ninguna de las dos moda
lidades anterioles, la educaci6n completamente privada o comple
tamente pTiblica. 

Justicia distribut va y oportunidades de progreso 

Los resultados en trminos de justicia social deben medirse 
por los resultacos de la educaci6n, y no por los insumos (el dine
ro que se gasta). Su preocupaci6n se refiere al grado con que las 
preferencias individuales son satisfechas con cada una de las al
ternativas. Lo que importa, no es qu6 tan "igual" es el colegio, 
sino qud tan c)mpetente es el graduado para competir en la lid 
con otros, sin tener en cuenta su origen social. 

Aceptando (sta meta de igualdad de oportunidades para el pro
greso individual y la premisa de que los colegios pueden ayudar 
significativametite a conseguirlo, los defensores del completo con
trol p'iblico in,,isten en que la igualdad de oportunidades sociales 
puede ser coneguida solamente cuando los colegios rompen el 
circulo de pobreza. Como sus argumentos sobre el conocimiento 
de las preferencias y el poder de expresarlas indican, creen que la 
intervenci6n to Lal del gobierno en la educaci6n es una necesidad. 
Solamente cuaiudo administradores piblicos debidamente capacita
dos controlan cl sistema educativo y Ioproveen "gratis" -el con
tenido adecuadD, la calidad de los profesores, y el uso de los re
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cursos- cada niflo queda capacitado para competir en la fuerza
del trabajo con igualdad de oportunidacles de progreso social. El
pobre no puede romper el cfrculo de pobreza; el completo control 
gubernamental de la educaci6n sf puede hacerlo hoy. 

Quienes defienden el financiamiento pfiblico y la provisi6n pri
vada tambidn creen que la acci6n del gobierno puede ayudar a 
que la educaci6n alcance sus objetivos de igualar las oportunida
des de progreso social, pero no a travds de una intervenci6n total. 
Al nivel de gobierno local, las diferencias son todavia mucho mds 
grandes. Los municipios o comunidades pudientes con fuertes in
gresos impositivos, proporcionan a sus gobiernos mucho m~is di
nero para gastar en educaci6n que los pobres.

Quienes defienden esta modalidad creen que estos problemas
s6lo pueden resolverse a travds de su enfoque. Porque si se iguala
el poder de compra, solamente sobrevivirdn aquellos colegios que 
preparen efectivamente a los nifios para competir en ]a -ida pr.Ic
tica. Tales colegios podrfan utilizar enfoques radicalmente distin-. 
tos para los nifios avanzados y para los nifios con .desventajas. 
Puesto que el obtener una igualdaci en los resultados implica que
los nifnos deben ser educados en formas diferentes, la flexibilidad 
de este sistema promete el 6xito mientras que la rigidez del sis
tema piblico, barrunta el fracaso. El circulo de ]a pobreza puede 
ser roto en el sistema privado porque la gente puede expresar 
sus preferencias. La iinica funci6n del gobierno, segtdn esta posi
ci6n, es la de asegurar a todos el poder adquisitivo y de expresi6n. 
La igualdad social de todos serA una consecuencia. 

Cohesi6n social 

AdemAs del problema de justicia distributiva respecto al acce
so a los resultados educativos, el problema de la cohesi6n social 
debe ser estudiado tambidn para determinar qud modalidad edu
cativa debe escogerse. La idea de que los c6digos de conducta,
creencias y valores deben ser compartidos socialmefite, puede ser
demasiado abstracta y cubrir un amplio rango de cosas, desde el 
estricto enfoque de los kibbutz de Israel hasta los sistemas de 
castas. La contribuci6n de ]a educaci6n a la cohesi6n social se 
concentra fundamentalmente en el fomento de una conciencia ciu
daclana y en el descubrimiento de los valores comunes. Las dife
rentes modalidades anteriores tambidn tienen enfoques distintos 
para este problema.

Quienes defienden ]a total intervenci6n del gobierno insisten 
que solamente este tipo de control mantendrd la cohesi6n social, 
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meta comdin. La educaci6n privada puedeque es una importante 
salvenfomentar la divisi6n social, sin ninguna garantfa de que se 

En un sistema libre, las escuelas pueden tenerlos valores comunes. 
econ6micos y religiosos y, por tanto,

diferentes enfoques sociales,
mucho mis estrecha que la proporciosuministrar una educaci6n 

nada por el sistema pi~blico. Los defensores de la intervenci 6n 
que las escuelas privadas tienen preferencias porptiblica afirman 

sobre los valores sociales, y creen que este
los intereses privados 

mejor camino para obtener una sociedad socialmenteno es el 
cohesiva. 

del sistema privado afirman que la cohesi6nLos defensores 
social tambi6n tiene limites pr;icticos: las diferencias dtnicas, de 

religi6n, y de status econ6mico, de hecho diferencian a las pobla
es realista esperar que las escuelas sumiciones, de forma que no 

nistren una cohesi6n social completa. Afirman que basta con consi

derar la existencia del separatismo en muchos paises para ver que 

los sistemas ptblicos de educaci6n no crean la cohesi6n social 

que ellos defienden. 
Por otro lado, los defensores del financiamiento ptiblico y de 

la educaci6n privada, toman una posici6n en terreno medio. El 

financiamiento pjiblico puede estar legislado para fomentar la 
son necesarias algunas precauciones para evicohesi6n social pero 

viole las libertades individuales.tar que esta reglamentaci6n 

Conclusi6n 

La exposici6n anterior indica que la preferencia por las varias 

modalidades de financiar y suministrar la educaci6n, considera 
los ciuque estin grandemente influenciadas por la forma como 

dadanos yen el papel del gobierno en la sociedad. La preferencia 

individual parece ser el factor decisivo cuando todas las circunstan

cias son iguales, pero las preferencias tambi6n pueden Ilegar a 
a ser muy altos, o si lasqucdarse insatisfechas si los costos Ilegan 

con otras necesidades mAsnecesidades educativas est.-n en conflicto 
importantes. 

Es importante, por tanto, revisar las estructuras actuales de fi

nanciar y proveer la educaci6n en la forma ris neutra posible, 
cuenta las preferencias .ideol6gicas expuestas en elteniendo en 


presente capftulo.
 



CAPfTULO "III 

Impuestos mis comfinmente usados 
para financiar la educacion 

La educad6n, seri considerada en el presente capftulo como un 
gasto ptiblico. Su financiamiento, por tanto, ser, funci6n de la 
capacidad y habilidad impasitiva de un pals. Aunque la estruc
tura tributaria varfa de un pals a otro, la mayor proporci6n de 
los ingresos fiscales para el conjunto de los palses en vas de des
arrollo proviene de impuestos indirectos. Estos son, en orden de 
importancia: impuestos al comercio exterior, impuestos por estum
pillado y utilidades de monopolios del Estado, impuestos espt c
ficos al consumo y a las ventas, e impuestos sobre transacciones 
internas. Existen, adem.s, tres gravimenes directos: los impuestos 
a las personas juridicas, a la renta personal y a la propiedad. 

Para analizar el financiamiento de la educaci6n no es necesa
rio estudiar en detalle todas estas fuentes de recursos, puesto que 
la educaci6n raras veces excede el veinte por ciento de los presu
puestos totales del gobierno central. Es importante, sin embargo, 
evaluar particularmente algunos gravimenes que tienen destina
c16n especifica para la educaci6n, o que constituyen su fuente 
principal. 

Puesto que los impuestos a la propiedad y a.las ventas son los 
mis frecuenternente usados para financiar la educaci6n, serAn ob
jeto de atenci6n 'central en este capitulo. Atenci6n especial se 
darAi tambi~n al impuesto sobre el valor agregado (IVA), el cual 
ha sido recientemente propuesto en algunos pafses como una nueva 
alternativa para generar ingresos para la educaci6n. Su evaluaci6n 
se harAi de acuerdo con los criterios que exponemos a continua
ci6n y que pueden servir de gufa para quienes han de establecer 
las politicas del ingreso fiscal.: 

55 
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Criterios para evaluar los impuestos como fuentes de financiamiento 
para la educad6n 

La efectividad de los diversos impuestos como fuentes finan
se puede evaluar usando los siguientescieras para la educaci6n 

criterios: suficiencia, estabilidad, crecimiento, acatamiento y admi

nistraci6n, impacto, incidencia y neutralidad. 

Suficiencia 

Cualquier mdtodo de financiamiento debe proveer los dineros 

necesarios para que el sistema educacional opere satisfactoriamente. 

Estabilidpl 
Si la disponibilidad de los fondos fluct6a grandemente, el pro

ceso educativo se veri afectado adversamente. 

Crecimiento 

Puesto que el crecimiento natural de la poblaci6n usualmente 
aumenta la demanda por educaci6n, las fuentes de fondos tam

bidn dcben crecer, para que la calidad de la educaci6n no se 

deteriore. 

Acatamiento y administraci6n 

a menudo de la capa-La efectividad de un impuesto depende 
cidad de hacer cumplir las leyes respectivas, sin incurrir en costos 
excesivos. 

Impacto 

La facilidad con que un contribuyente pueda trasladar su car
ga a otros, que es una forma de elusi6n de impuestos, tiene efeco 
tos sociales y econ6micos significativos que deben ser considerados 
en el momento de decidir la inclusi6n de un impuesto en el sis
tema tributario de un pals. 

impuesto modifica impacto inicial.La traslad6n de un su y 
se realiza al alterar los precios de lo que se est6 gravando. Un 
impuesto puede ser trasladado hacia adelante o hacia atris: hacia 
adelante, en la forma de precios mAls altos a los consumidores; 
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hada atris, en la forma de pagos mis bajos a los proveedores. La 
traslaci6n entre sectores ocurre cuando un gravamen impuesto a 
un sector, ocasiona reducci6n en la oferta de sus productos, lo 
cual incide en un alza de costos en otro sector no gravado; esen
cialmente el impuesto esti siendo pagado por el sector no gra
vado, donde los productos son finalmente comprados. 

Incidencia 

Donde la carga del impuesto sea finalmente recibida, allf serA 
su incidencia. El prop6sito fundamental del anilisis de la inciden. 
cia es determinar precisamente quidn estAi soportando ]a carga.
Los efectos distributivos de un impuesto est,-n ligados a su inci
dencia final. La teoria de la incidencia considera el ingreso real 
de los diferentes grupos antes y despuds de tomar en cuenta la 
traslaci6n de los diferentes iipuestos o de un impuesto en par
ticular. Mis que una cuesti6n de cambios ,.n los precios relativos, 
este anflisis se refiere a los cambios en los ingresos reales. Esto la 
distingue del amilisis del impacto. La incidencia debe ser juzgada 
en tdrminos de equidad; esto significa un juicio de valor. Cada 
sociedad, y concretamente cada persona, puede adoptar posiciones
varias frente a la equidad; no obstante," hay algunas normas usua
les, que son: 

- Igual tratamientoa iguales-personasen las mismas circuns
tancias son gravadas en la misma cantidad. 

- Distribucidn de la carga tributaria total-basada en la ca
pacidad de pago, la cual se puede medir por el ingreso, la 
riqueza o el consumo. 

- Exclusi6n de los grupos de mds bajos ingresos-porqueen 
ellos no existe capacidad tributaria. 

- Una distribucidn progresiva del impuesto con respecto al 
ingreso-basado en el aumento de la capacidad contribu
tiva con relaci6n al ingreso. 

Neutralidad 

Indica c6mo el impuesto afecta decisiones econ6micas. Cuanto 
m~s neutral sea el efecto de un impuesto menos distorsionarl las 
decisiones. 

Estos siete criterios pueden constituir pautas dtiles para eva
luar programas financieros. 
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Impuestoi destinados especficamente a la educaci6n 

A impuestos creados para financiar servicios especificos como
la educaci6n, se les llama impuestos con destinaci6n especifica.
Ademds, cuando las asignaciones para educaci6n vienen del presu
puesto general en proporci6n fija (predeterminada) de los ingre
:os totales, tambidn se las llama asignaciones especificas. 

Los impuestos deben ser destinados especificamente para algtin
servicio, 1inicamente cuando, de algln modo, sustituyen al pago
directo por tal servicio, pues en cuanto sea posible, el pago debe 
estar vinculado a los usuarios. Si los choferes de vehiculos pagan 
por el uso de las carreteras, es probable que su uso se ajuste a lo
necesario. Dado que es dificil tener puestos de peaje en todos los 
puntos, el impuesto a la gasolina puede ser utilizado como un sus
tituto pagado por el uso (Ielas carrqteras. 

Esto no funciona en el caso de la educaci6n. Ningin tipo es
pecial de impuestos sirve realmente como sustituto. En teoria, pot
lo tanto, los impuestos con destinaci6ri especifica no deben ser 
utilizados para educaci6n. Sin embargo, cuando la educaci6n se 
financ, a travs del presupuesto total de ingresos, y su presupues
to varia en forma significativa porque el Ministerio de Educaci6n 
es mls dbil que otros ministerios [o por cualquier otra causa],
entonces la utilizaci6n parcial o total de impuestos con destinaci6n
especifica puede ser justificada para lograr ]a estabilidad en el
flujo de fondos. Esto permite mantener una cierta calidad en ]a
educaci6n. 

Desde el punto de vista general de las finanzas pfiblicas, se ha
dicho que la destinaci6n especifica a la educaci6n no es deseable 
por cuanto introduce rigideces en ]a asignaci6n de los recursos
presupuestales. Pero cuando las decisiones sobre la participaci6n
tie la educaci6n en el presupuesto se vuelven arbitrarias y no con.
sultan las necesidades educativas, estos impuestos pueden hacerse 
necesarios para asegurar un presupuesto minimo, protegiendo los 
recursos para la educaci6n (Ielas rebatiflas presupuestales. 

La destinaci6n especifica puede ser tambidn una forma tie
hacer mds aceptable un nuevo impuesto ante el pilblico. Cuando 
la ciudadania tiene poca confianza en el gobierno, el conocer el 
destino de un impuesto puede hacer mi1s favorable su acogida.
Adem~ls, ]a educaci6n es importante para ]a mayoria tie la pobla
ci6n y, por lo tanto, puede crear un ambiente mis favorable para 
el gravamen. 
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AnOisis de los impuestos sobre la propiedad y las ventas 

Cuando la educaci6n no se financia a travds del presupuesto
,central sino mediante impuestos con destinaci6n especifica o por
los gobiernos provinciales (departamentales) o locales, los impues
tos a la propiedad y a las ventas son su mayor fuente de recursos. 

Impuestos a la propiedad 

La obtenci6n eficiente y equitativa de ingresos para proveer
servicios ha sido siempre materia de anAlisis econ6mico. El im
puesto a la propiedad es una de las formas mids antiguas de conr 
seguir estos fondos. Puede definirse como tin gravamen sobre toda 
la riqueza tangible que tiene valor de intercambio. 

La sociedad ha mirado siempre la tierra como algo importante
comparada con otros medios de producci6n. En los tiempos feu
dales, sta era ]a base 16gica para toda tributaci6n. El Estado es
peraba que los ingresos por concepto de sus servicios vinieran de
la tierra, porque parecia que su propietario podia fMicilmente obte
ner un excedente de ella. Ademiis, la tierra podia avaluarse en 
forma expedita y su impuesto cobrado inmediatainente. 

Con la expansi6n de la industria y el comercio, la importancia
relativa de ]a tierra ha cambiado. Las tierras agricolas perdieron 
su alta posici6n en la riqueza nacional. Aunque esto no sucedi6 
con la "propiedad", 6sta se defini6 en una forma mis abstracta 
como "la riqueza tangible con valor de intercambio". Definida asi,
el impuesto a la propiedad continu6 sienclo importante: su uso se 
extendi6 tanto a la riqueza del agro como a la de zonas urbanas. 

Actualmente, no hay ninguna raz6n econ6mica para dar a ]a
tierra un tratamiento tributario diferencial; sin embargo, los bie
nes rafces son gravados con tasas m,'s altas que la propiedad mue
ble. Probablemente, esta diferenciaci6n existe porque el impuesto 
a la tierra y a los bienes raices es diflcil de evadir y puede ser
administrado con facilidad. Tambin puede implicar una compe
tencia intergubernamental por bases imponibles menos severa que
otras formas de tributaci6n. El impuesto a la propiedad es de los 
mis antiguos por su relativa simplicidad y estabilidad en la gene
raci6n de ingresos fiscales. 

La tributaci6n a la propiedad se usa en todo el mundo, espe
cialmente en aquellos paises que estuvieron alguna vez bajo la
influencia britinica. Se usa mnds por gobiernos locales que por el 
gobierno central porque su jurisdicci6n es mns clara. Tipicamente,
los gobiernos locales tienen un poder limitado y deben, por tanto, 



60 FONDOS P6BLICOS PARA FINANCIAR LA EDUCACI6N 

cont 'so expedito cuando los fondos no pueden obte
nersu ucs guwriao central. 

Generalme:te, en aquellos parses donde no existe alguna forma 
mede impuesto a la propiedad, los gobiernos locales son mucho 

ros aut6nomos. En los Fitados Unidos, y en cualquier otra parte, 
con el poder del gobiernola importancia de este impuesto varia 

local. Se mantiene fundamentalmente porque conserva ]a descen
tralizaci6n de las decisiones y por la atracci6n democrtica de que 
las personas del lugar son quienes deciden. Sin embargo, su mayor 
importancia estriba en la necesidad blsica de los gobiernos locales 
de conseguir fondos y en su razonable eficiencia. 

El ripido aumento de la poblaci6n, la creciente urbanizaci6n y 
una educaci6n obligatoria mis larga han incrementado las deman
das'de servicios. Sus altos costos, particularmente el de la educa
ci6n, han puesto a prueba la eficacia del impuesto a la propiedad. 

ha sido buena y esto se debu en parte a la facilidadLa respuesta 
encon que las autoridades locales pueden variar las tasas y par

te a la valorizaci6n de ]a base impositiva. Las recaudaciones del 
impuesto muestran claramente una alta elasticidad con respecto al 
producto nacional bruto (PNB) -es decir, el incremento porcen
tual de las recaudaciones ha crecido ms r~pidamente que el in
cremento porcentual del PNB. En los diitimos aflos, esta alta elas
ticidad ha reducido las cr1ticas que se han hecho al impuesto. Su 
prolongada existencia se explica tanto por su naturaleza prtctica, 
como por su conveniencia administrativa, su conveniente base po
lttica local, y su flexibilidad. 

Naturaleza y caracteristicas de este impuesto 

El impuesto a la propiedad es ad valorem, es decir, su base es 
el valor de la misma. Tales impuestos son impersonales y recurren
tes. Se imponen a los duefios o usuarios de la propiedad. La unifor
midad y generalidad del impuesto ha disminuido recientemente, 
en raz6n de las inherentes dificultades en la administraci6n de esta 
clase de tributos, en jurisdicciones locales cada vez m',s complejas, 
donde cada una tiene necesidades y capacidades diferentes. Estas 

tornan evidentes al comparar las bases impositivasdiferencias se 
internacionalmente. 

A su vez, estas diferencias indican el problema, no resuelto, de 
amdefinir que sea "propiedad gravable". En muchos palses esta 

bigiuedad ha hecho que el impuesto haya evolucionado hacia una 
clase especifica de propiedad: los bienes raices -la tierra y sus me
joras permanentes-. Los bienes raices -incluyendo equipo e in
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ventarios- producen la mayor proporci6n del impuesto. Pero "bie
nes raices y sus mejoras" pueden significar muchas cosas, lo cual. 
implica que la tributaci6n de la propiedad se aplica a un agregado 
heterogdneo, siendo muy dificil establecer cul es la base inequi
voca del impuesto. 

Para comparar y medir activos de naturaleza tan diversa, se 
debe encontrar algtdn elemento comin como base para gravar. 
El concepto de propiedad sugiere que estos activos sean fisicos. 
Esta limitaci6n (por lo menos desde un punto de vista tributario) 
es obviamente conveniente. El avalfo de propiedad no tangible es 
altamente subjetivo. La propiedad fisica puede ser avaluada sobre 
una base estrictamente objetiva: el valor de un activo se puede 
determinar por su valor en el mercado. 

Ticnicas de avalo 

Los impuestos a la propiedad han sido determinados de acuer
do a tres conceptos: la unidad ffsica, el ingreso, y el valor de la 
renta. 

Segdn el concepto de la unidad fisica 

La propiedad es avaluada por unidad de superficie, sin tomar 
en cuenta la capacidad productiva de la tierra. Este tipo de im
puesto es el mds apropiado cuando la tierra es abundante y se le 
aplica tasas uniformes o clasificadas. La tasa uniforme encuentra 
su 6ptima aplicaci6n cuando la tierra gravada es homogdnea, en 
calidad y valor. La tasa clasificada diferencia caracteristicas tales 
como el distrito, el tipo de irrigaci6n o el uso econ6mico de la 
tierra. El impuesto a la propiedad sobre unidades fisicas, en estado 
adn rudimentario, combina el enfoque simple de Area con el mds 
avanzado de avaluar Ia tierra o su producto. 

Bajo el concepto ingreso, la base gravable incluye no s6lo el 
ingreso atribuible a la tierra, sino ademAs el de los otros factores 
de producci6n, es decir, el valor del trabajo del cultivador y su 
familia, y el retorno al capital invertido, ya sea tanto en tierras 
como en equipo. Hay varias clases de impuestos basados en este 
ingreso. En unos casos se considera el retorno (o ingreso bruto), 
en otros el neto. Otra forma es la de gravar solamente la produc
ci6n puesta en el mercado. 

Bajo el concepto del valor de la renta, la base mds utilizada 
es el valor de sus rentas. 9sta puede ser el pago por utilizar la 
tierra, Ilamado regularmente el valor anual de arrendamiento 
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(VAA) dentro de la tradici6n britinica, o una suma equivalente 
decapital, cominmente Ilamada valor capitalizable (VC), utili
zado-en los Estados Unidos. La diferencia fundamental entre los 
dos estd en que el primero de los casos (VAA) se refiere a in
gresos corrientes, en tanto que, en el segundo (VC), se incluyen 
ingresos corrientes y riqueza. La diferencia se explica por el trata
miento a la tierra odosa. VAA impone un gravamen en la utili
zac16n actual y efectiva de la propiedad; pero no grava a las tierras 
ociosas. VC es el valor capitalizado del retorno nero de la propie
dad, a la mAs alta tasa de descuento permitida por la ley; por 
tanto ]a tierra ociosa es tambi6n gravada. 

Un mdtodo viable de avalo es necesario en ambos casos. Aste 
debe lograr un valor "normal" o a "largo plazo", no forzosamente 
el valor real en un momento dado, y su determinaci6n es diffcil. 

Los edificios pueden avaluarse por sistemas como el VAA VC. 
Tambidn pueden avaluarse por comparaci6n con otras ventas (es 
decir, por el valor pagado por edificios similares) y por los costos 
equivalentes de construir una cosa anAloga. 

Otras caracterlsticas de este impuesto en la teorfa y en la prictica 

En teorfa, los impuestos a la propiedad se caracterizan por 
tener una base bruta y ser ad valorem e impersonales. Son imper
sonales porque no se aplican a la gente. Pueden establecerse varia
ciones basadas en ]a capacidad de pago, pero stas son estatuidas 
sobre la base de una clase, no de individuos. En la prActica, estas 
caracterfsticas no son comunes ni uniformes. En un pals este im
puesto no es 6inico y uniforme; por el contrario, es la consolida
ci6n de numerosos tributos que reflejan distinciones juridicas en 
los conceptos, la base econ6mica impositiva m~is alcanzable en la 
prActica, la demanda por fondos y el nivel de la tasa mis factible 
pollticamente. Por estas diferencias, ]a uniformidad no es tan gran
de como pudiera suponerse. Los avalios varfan de un distrito a 
otro. La universalidad del impuesto es tambidn frustrada por la 
cantidad de exenciones aprobadas en algunos parses. 

En teorfa, dado que el impuesto es impersonal, ]a estructura 
de tasas se supone rigida y la recaudaci6n inflexible. En la prAc
tica, sin embargo, ambas son flexibles. Por ejemplo, en muchos 
paises en vias de desarrollo, las tasas son ajustadas para aliviar a 
los contribuyentes de situaciones opresivas. En algunos casos se 
aplican tasas diferenciales para estimular las edificaciones mis 
altas, por ejemplo, donde los lotes se han hecho escasos. 
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Im.pacto,' inddecna y neutralidad dd impusto a la propiedad 

En general, el impacto, la incidencia y los efectos de neutrali
dad de este impuesto son menos visibles que los de cualquier otro 
impuesto mayor. Sus efectos son dificiles de predecir con exactitud 
porque el impuesto varia en las diversas localidades. 

Impacto 

Cuando la propiedad no ha sido traspasada durante un cierto 
periodo, el dueio deberAt absorber totalmente cualquier contribu
ci6n pagada en ese lapso. La traslaci6n puede ocurrir, si se pre
sentan transacciones. Su intensidad dependeri del tipo de propie
dad, su disponibilidad relativa y de la demanda por la vivienda 
que cambia con los precios. En el caso de la traslaci6n, general
mente es hacia adehinte por medio de mayores precios a futuros 
compradores y arrendadores. 

Si lo que se grava es la ubicaci6n de la tierra, te6ricamente los 
dueflos incurrirnin en el gravamen. El traslado generalmente ocurre 
cuando la oferta del activo gravado se reduce. En este caso, la 
oferta de tierra no se reduce y, por tanto, el impuesto no podri 
ser trasladado hacia adelante a otros usuarios. Comprad6res poten
ciales, dado el aumento en la carga tributaria anual, reducirin sus 
ofertas; un impuesto a los terrenos causa, por lo general, reduccio
nes en los precios de ]a tierra. 

Los propietarios ocupantes de su vivienda tampoco podr-n 
trasladar el gravamen. Una casa es un bien de consumo, cuya 
carga tributaria es dificil de trasladar puesto que su fin es el uso 
y no la venta. Solamente cuando el impuesto es tan alto que obliga 
al duefio a mudarse o a vender la casa puede ser trasladado, aun
que s61o en parte. Los propietarios absorberAn alguna proporci6n, 
pues el mercado de viviendas se reduce. 

Los impuestos sobre mejoras o sobre propiedad personal tan
gible que graven negocios se supone son trasladados hacia ade
lante a los consumidores del producto, o en el caso de arrenda
mientos, a los inquilinos. 

Te6ricamente, el control de arrendamientos alivia en parte al 
inquilino del traslado del impuesto. En la pr~tctica, cliusulas que 
permiten la traslaci6n de los impuestos existen en los contratos 
de arrendamiento. 

Un impuesto general al capital de las empresas podrfa conce
birse que fuera trasladado hacia atrAs a los dueflos de capital, oca
sionando tasas de retorno menores a este factor. Esto implicari 
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que la of erta de ahorros no responde a cambios en la tasa de in
terds, 1o cual no es totalmente vAlido en la pr:ictica. La mayor 
pate de las empresas probablemente trasladan una proporci6n 
de sus ixnpuestos hacia adelante, el resto se fraslada hacia atrs, a 
los dueiios del capital, en forma de menor valor de sus activos. 

CuanCto el impuesto se traslada dentro del mismo sector, su di
visi6n cnre propietarios e inquilinos es significativa. En un pals 
donde la tierra o la vivienda son relativamente abundantes, los 
arrendadores al competir por inquilinos, tenderin a absorber €l 
gravamen. En palses donde la tierra y la vivienda son escasos, las 
condiciones permiten que el impuesto sea trasiadado a los inqui
linos, a rienos que exista algtdn tipo de limitaci6n legal. 

Incidencia 

La maLyorla de los estudios estdn de acuerdo en que el impues
to a la propiedad es regresivo si se le compara con los ingresos 
monetarios de las diferentes clases de contribuyentes. Aste es un 
impuesto al consumo y, generalmente, la mayoria de ellos son re
gresivos cn ]a mayor parte de los casos. Hay dos formas de expli
car esta regresividad en el caso particular de la propiedad residen
cial. La primera, como consecuencia de avalios inconsistentes. Los 
peritos u.;ualmente asignan un precio ms exacto a las propiedades 
de bajo :osto, porque 6stas son mds numerosas, son vendidas con 
mls frecuencia y, por tanto, tienen una mejor evidencia en el mer
cado. Por el contrario, es presumible la incapacidad de los ava
luadores locales de determinar el valor de una propiedad costosa 
y complcja, sobre la que no existe evidencia comparable en el 
mercado; y de hecho el aval~o resulta inferior. En la medida en 
que tasas uniformes se apliquen a todo tipo de propiedad, el re
sultado es marcadamente regresivo. 

Una ms adecuada explicaci6n puede ser que las familias po
bres gastan una mayor proporci6n de sus ingresos en vivienda; es 
decir, dstos tienen un bajo grado de elasticidad respecto al ingreso. 
Mientras que esto sea cierto, el impuesto a la propiedad residen
cial mostrarAl tendencias sustanciales hacia la regresividad. La pro
piedad no residencial, en gran parte, tambidn recibe los efectos 
regresivos del impuesto. El traslado hacia adelante de dicho im
puesto significa que, en parte, esos gravlmenes equivalen a un 
impuesto general al consumo, el cual es regresivo. Combinados los 
impuestos a la propiedad residencial y a la no residencial, tienen 
un marcado efecto regresivo para los salarios de rango medio. 

Otro efecto regresivo del impuesto a la propiedad es la doble 
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tributaci6n. En una sodedad moderna y compleja, la propiedad 
es un concepto heterogdneo. Se deb(, distinguir entre el valor neto 
de la propiedad y el valor de la cosa flsica. Por tal raz6n, algunos
economistas lo consideran no un impuesto a ]a riqueza personal
sino una tributaci6n sobre activos brutos. Claramente, el gravar
el valor de una propiedad sin descontar las hipotecas (que son 
pasivos a la propiedad) equivale a gravar los activos brutos, aun
que a veces los pasivos representan una proporci6n considerable 
del avaldo total. 

El impuesto a ]a propiedad tiene poca relaci6n con la capaci
dad de pago. Puede ser cierto que, con el tiempo, el valor de los 
activos tienda a reflejar los ingresos capitalizados; no obstante, 
los flujos de ingreso reales de un contribuyente no tienen por qud
coincidir, en un momento dado, con el valor de sus activos. Nor
malmente hay discrepancias entre el tiempo de recibo de un in
greso y el del pago de un impuesto.

Este irpuesto tambidn ha sido criticado porque no siempre se 
relaciona con los ingresos derivados de la propiedad. Cuando la 
tierra deja de estar ociosa y se utiliza productivamente, o cuando 
la tierra rural se urbaniza, ]as tasas del impuesto pueden subir 
prematuramente sin que el ingreso se haya realizado, simplemente 
por el aumento del valor potencial de la tierra. 

Neutralidad 

Los impuestos a la propiedad no son neutrales pues afectan 
incentivos al trabajo, al ahorro, a la inversi6n, al consumo e insu
mos de producci6n. Por lo tanto, se desarrollan normas distorsio
nadas en todas estas Areas. 

Particularmente en los palses desarrollados, gran parte de estos 
recaudos se canaliza hacia la educaci6n. El efecto probable del 
impuesto a la propiedad es trasladar el uso de recursos de inver
siones y mejoras en la tierra a la educaci6n pdTblica. Algunos ob
servadores piensan que aunque la considerable traslaci6n causa 
efectos discriminatorios en otros sectores, su traslado es a-in bene. 
ficioso. Dada ]a alta tasa de retorno de la inversi6n en educaci6n, 
el desarrollo extensivo de programas de educaci6n pfiblica ha sido 
ingrediente importante del crecimiento econ6mico nacional en 
muchos palses, particularmente aquellos de bajo ingreso per cli
pita. Mdis atdn, el retorno incuantificable de la educaci6n desde el 
punto de vista del individuo puede hacer la inversi6n en el des
arrollo de recursos humanos m~is ventajosa que otras formas de 
inversi6n. 
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;El impuesto a i propiedad parece, no tener esos efectos favo
rables en otros sectores. En los procesos de producci6n del sector 
privado, estimula la sustituci6n de la propiedad rafz por insumos 
alternativos. En la medida en que las industrias est6n limitadas 
en su capacidad de sustituir factores de producci6n, el impuesto es 
discriminatorio porque perjudica a aquellas empresas con procesos 
de producci6n relativamente rfgidos. 

El impuesto puede tambin discriminar en contra de la vivien
da pues desincentiva su consumo. La tasa media del impuesto es
pecifico a la vivienda parece ser mucho mis alta que la mayoria 
de las tasas en otros consumos. El impuesto es desproporcionada
meno mds alto en las ireas suburbanas, pero el desaliento al con
sumo puede ser pequefio porque el impuesto esti vinculado direc
tamente con la escuela y con otros beneficios de gastos piblicos 
que sufraga el propietario de casa. Esta relaci6n directa es ms 
tenue en las ciudades de mayor tamafio. 

En algunos parses, los gastos en vivienda son deducibles del 
impuesto a la renta pertonal, Iocual ayuda a compensar su natu
raleza desestimulante. 

Puesto que algunos palses permiten la deducci6n de los inte
reses y no imputan renta a los propietarios que moran en su prow 
pia casa, la inversi6n en viviendas para ser ocupadas por sus due
fios,ain con un impuesto general, es fomentada. 

La no neutralidad del impuesto es blanco ficil de las criticas 
de aquellos que no yen su beneficio pdblico directo. Pero esta 
objeci6n puede originarse en el hecho de que tradicionalmente se 
ha mirado al impuesto como un costo. Esto puede ser porque sus 
beneficios no son tangibles a los duefios de propiedad no residen
cial. La no neutralidad del impuesto es mitigada si se tiene en 
cuenta que puede asimilarse al pago por el uso de ciertas instala
ciones pfiblicas o al pago de servicios pfiblicos especfficos que los 
contribuyentes tendrian que comprar si 6stos no fuesen ofrecidos 
pfiblicamente. 

En sintesis, los efectos econ6rnicos de la tributaci6n a la pro. 
piedad no es clara te6rica o emplricamente, excepci6n hecha de 
su incidencia y traslaci6n. Como en el caso de otros impuestos, los 
efectos econ6micos dependen del grado de exactitud del avalo. 
En muchos paises, este impuesto no se aplica a todos estos bienes, 
por lo que hay tratamientos diferenciales. La discusi6n precisa de 
los efectos del impuesto necesita un marco real y concreto. 
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lguos problemas pricticos dcsu aplicaci6n 

La decisi6n de poner en ejecuci6n un impuesto debe incorpo
rar consideraciones sobre su conveniencia administrativa y fiscal,
ademis de las consideraciones te6ricas. Vale la pena, pues, exami
nar los problemas prcticos que surgen en la aplicaci6n tanto ur
bana como rural de impuesto a la propiedad. Por ejemplo, al de
cidir sobre qu6 base utilizar -si VAA o VC- el valor anual de
arrendamiento (VAA) se considera mAis equitativo. Como se men
cion6 anteriormente, 6ste no grava utilidades potenciales, ni tam
poco impone cargas inconvenientes relativas al ingreso corriente. 
Tampoco origina injusticias si acepta tasas de capitalizaci6n di
ferenciales. 

A pesar de estas ventajas aparentes, VAA tiene algunas des
ventajas en los paises menos desarrollados. Te6ricamente cada adi
ci6n a la propiedad causa tasas mayores de impuesto: de este modo 
se inhibe el desarrollo y la mejora de las viviendas existentes, Io 
cual puede considerarse nocivo. En segundo tdrmino, VAA efies 
ciente s6lo cuando no hay control de arrendamientos, pues con
dste, los precios de los alquileres estin congelados con respecto a 
otros precios. Los ingresos fiscales no aumentar',n de acuerdo con
las necesidades crecientes del gobierno, en particular, en periodos
de inflaci6n. Otra prdida de recaudaci6n potencial en ciudades 
que se estAn desarrollando aceleradamente emerge del hecho de que
la gente compra propiedad pensando en lo que van a poner en 
ella y no en su explotaci6n inmediata. El valor verdadero pue
de exceder sustancialmente el valor capitalizado de la renta ac
tual. El valor real continfia creciendo, en tanto que el* arrenda
miento permanece fijo. La incapacidad de un sistema basado en 
el VAA de captar incrementos en el valor .dt la propiedad puede
significar considerables p&didas de recaudaci6n para un gobierno.

Estos problemas se resuelven en forma mls satisfactoria iedian
te el uso de ]a base de valor capitalizable (VC). Cuando el VC 
se utiliza, las tierras ociosas con altos valores de mercado son gra
vadas. Su propiedad, aun cuando no produce ingreso alguno, es 
un buen par.'metro de capacidad tributaria. Cuando toda ]a tierra 
es gravada, se estimula el 6ptimo del recurso, un nouso efecto
producido por ]a base VAA. Esto, sin embargo, puede apresurar
prematuramente el desarrollo de tierras marginales porque implica 
un costo el mantenerlas inutilizadas. Aun con estos problemas, la
mayorla de los planificadores parecen favorecer la base VC en 
paises subdesarrollados a6n en aquellos donde predomina la pro
piedad arrendada. 
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La utilizaci6n del VC permite ]a opci6n de gravar la tierra con 

sin mejoras. El gravar los terrenos baldfos estimula su desarrolloo 
-porque la especulaci6n deja de ser rentable. Esto puede fomen

en constar la construcci6n en forma indiscriminada. La inversi6n 
en tiempos de inflaci6n, pero obviamente tamtrucciones es segura 

bidn acelera la inflaci6n. M~is ain, si la oferta de insumos de 

construcci6n -trabajo y materiales- es inelstica, el aumento de la 

actividad debe ser apoyado per importaciones, lo cual complica 

]a cosa con problemas en la balanza de pagos..Los propietarios de 
cuanedificios obtienen gratuitamente los servicios sociales urbanos 

do estos servicios son pagados por todos los contribuyentes, y rio 
hay tasa de valorizaci 6 n. Estos problemas de inversiones socia

les pueden, sin embargo, ser atacados mediante otros controles 
tasas de interds paragubernamentales, tales como limites en las 

pr~stamos de capital o tarifas especiales en algunos servicios mu
nicipales. 

El gravar la tierra y sus mejoras estimula la subutilizaci6n y 
favorece injustamente a grandes propietarios que pueden darse 
el lujo de la improductividad. La politica en esta materia puede 
ser intermedia. Pitede haber una tasa parcial para. edificaciones 
que son gravadas en relaci6n con el desarrollo de la ciudad y la 
necesidad de expansi6n para ]a renta interna. Este m~todo tiene 
la ventaja de estimular el desarrollo y la adquisici6n de suficien
tes recursos para la prestaci611 de servicios municipales. 

Adem.is de los problemas de inflexibilidad surgidos por la se
lecci6n de una base inapropiada, los problemas de su administra
ci6n tambin deben ser analizados. Los paises subdesarrollados han 
utilizado generalmente este tipo de impuesto en zonas rurales. 
Esta es la causa principal de su inefectividad. La aplicaci6n del 

Areas urbanas facilita grandemente su administrad6n.impuesto en 
En las ciudades y poblaciones pequefias, la tierra es pocas veces 
propiedad comfin y es mAis fdcil identificar la obligaci6n tributa

lasria. Generalmente las Areas urbanas son mis ricas que rura
les, con lo que pueden absorber mayores costos de administraci6n 
y hacer la recaudaci6n todavia rentable. 

dan cuenta de lo que se pierde en recau-Muchos parses no se 
daciones por una organizaci6n administrativa deficiente. La admi
nistraci6n adecuada de los impuestos territoriales necesita, en pri
mera instancia, un sistema eficiente de registro de los derechos de 
propiedad, de supervisi6n de los sistemas de tenencia y de catastro 
actualizado. 

Una inversi6n fuerte en adiestramiento adecuado de personal, 
necesario para la buena marcha de la administraci6n, es un gasto 
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administrativo cuyo valor se multiplicarl grandemente a largo pla. 
zo, en la forma de mejores recaudaciones. 
I .Avaldos justos son cruciales en un impuesto a la propiedad. 
Los defectos a observar son: la vaguedad en los conceptos legales, 
los periodos de reavaluaci6n, o las injusticias -intencionales o no
en la determinaci6n del valor de la propiedad. En algunos paises, 
las discrepancias entre los c,-lculos de la riqueza nacional y la base 
del impuesto a ]a propiedad obedecen a la subestimaci6n delibe
rada del valor de ]a mayor parte de la propiedad gravable. Esto 
ha conducido a diferencias en los porcentajes efectivos de avalua
ci6n entre diferentes ciudades o poblaciones menores, donde algu
nos pagan mAs que otros por los mismos conceptos. Esta "compe
tencia por subavaluar" es comfin en paises en vias de desarrollo. 
Mts serias son las inequidades entre contribuyentes en un mismo 
distrito. La propiedad residencial es a menudo avaluada con dife
rentes porcentajes de su valor por ignorancia o favoritismo. 

Las burocracias gubernamentales, atribuladas por ]a ineficien
cia, tendr~in probablemente problemas en ]a recaudaci6n de im
puestos por dos factores relacionados entre si: la calidad de la 
organizaci6n administrativa, y la actitud de la. sociedad hacia el 
impuesto. Los fen6menos relacionados con la evasi6n de este im
puesto pueden servir como indices para medir la calidad de ]a 
organizaci6n administrativa y la actitud de la sociedad ante el 
impuesto. 

La evasi6n surge frecuentemente por la influencia ejercida so
bre avaluadores y recaudadores, pot el no acatamiento general, o 
simplemente, por la falta de pago. Cuando la gente no paga sus 
impuestos, los costos administrativos del cobro se vuelven prlohibi
tivos. Cuando el gobierno mantiene adecuados registros de las pro
piedades y contribuyentes, los costos de las recaudaciones son re
ducidas. El hacer que ]a carga recaiga sobre los encargados del 
avalio, en vez de depositarla en los rendimientos declarados de los 
contribuyentes, aumenta probablemente ')s costo administrativos 
sin que necesariamente se incremente la eficacia. 

El impuesto sobre ]a propiedad, en un pais, depende de su ad
ministraci6;i. El n6mero de contribuyentes afectados por un i
puesto estd parcialmente determinado por el objeto del impuesto 
y tambidn lo estA por su factibilidad administrativa. Los proble
mas administrativos pueden determinar el ajuste de la base im
positiva y su cfilculo. Esto afecta el impacto, ]a incidencia, y la 
neutralidad del impuesto. Mucho podria decirse de la administra
ci6n de cualquier impuesto sencillo, pero los intereses de un pals 
tambi~n deben ser considerados a largo plazo. La discusi6n prece
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dente sobre la conveniencia de utilizar distintos tipos de avaldo 
de la propiedad, y las dificultades de la administraci6n, indica 
claramente que no existe forma alguna de impuesto sobre la pro
piedad que --aveaga a todas las naciones o a todas las localidades 
dentro de una naci6n. Segon parece, es mls conveniente que los 
palses y localidades elijan la forma mls adecuada de determinar 
los impuestos sobre la propiedad, atendiendo a sus circunstancias 
y necesidades especificas. Toda decisi6n final acerca de la utili
dad del impuesto a la propiedad depende de su funci6n dentro 
del coritunto de la politica fiscal del pals. 

Impuestos a las ventas 

Los impuestos a las ventas varlan mucho y tienen diferentes 
efectos en las economfas nacionales. Dist'itos gravtmenes son Ila
mados impuestos a las ventas porque tienen ciertas caracteristicas 
y consecuencias econ6xnicas comunes: 

En primer lugar, pueden ser generales -impuestos sobre las 
ventas de todos los bienes y servicios, con excepci6n de aquellos
especificamente exentos por la ley- o especiales -aplicados finica
mente a ciertos artlculos o servicios. En ambos casos su imposici6n
puede hacerse al nivel del productor, del mayorista o del detallista. 

En segundo lugar, su base puede ser la cantidad de bienes yen
didos (o comprados) en tLrminos de unidades fisicas, o en tdr
minos de su valor monetario. 

En teorla, los impuestos a las ventas ;on proporcionales -la 
tarifa es constante, independientemente del monto de ]a base. En 
la prActica, son regresivos pues los pobres usualmente destinan 
una proporci6n mayor de sus ingresos a estos pagos. 

En tdiminos efectivos las recaudaciones de estos impuestos son 
relativamente estables; cs decir, fluctdan menos que los impuestos 
a la renta y a la propiedad.

Despu~s de que estin en marcha, sus recaudaciones son prcti
camente inmediatos. Es muy poco el rezago que existe en la per
cepci6n de fondos, si se le compara con otros impuestos como el 
de la propiedad.

Los impuestos a las ventas son "socialmente convenientes". Can
tidades relativamente altas son recaudadas sin que con ello se 
exprese insatisfacci6n por parte de la gente, pues se pagan en pe
quefias cantidades. 

Estos imipuestos son trasladados hacia adelante en tal forma 
que siempre los termina pagando el consumidor; por eso se les 
llama tambi~n "impueslos al consumo". Si la demanda. por un pro
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ducto es amplia en general, estable ante el aumento de precios, 
su impuesto serl trasladado al consuinidor. Hay dos excepciones 
importantes a esta traslaci6n hacia adelante. Si la demanda por un 
producto es apreciablemente sensible a los cambios de precio, el 
proveedor puede que absorba el costo del impuesto para retener 
su volumen de ventas. Si el proveedor se encuentra cerca de una 
regi6n donde no existe el impue~to u opera en ella, es probable 
que absorba el costo del impuesto con miras a mantener sus pre
dos competitivos. 

Detallistas, mayoristas y productores liquidan y recaudan el 
impuesto. El gobierno recibe los fondos a trivds de ellos. Las dife
rentes clases de impuestos a las ventas determinan, tanto Ia divi
si6n de los problemas administrativos entre estos "agentes" recauda
dores y el gobierno, como su grado de complejidad y carga relativa. 

Las caracteristicas hasta aqui enunciadas se aplican a todos los 
impuestos a las ventas. Hay impuestos especificos cuyas diferencias 
en estructura y aplicaci6n tienen varias consecuencias en las eco
nowlas de los paises subdesarrollados. 

El impuesto sobre ingresos brutos 

Este impuesto se aplica en todos los niveles de distribuci6n: 
al productor de las materias primas, al fabricante, al mayorista, al 
detallista y al consumidor. Las tarifas de este impuesto varlan. Las 
ventas hechas por los mayoristas estdn hujetas a una tasa, las que 
realizan los detallistas a otra. Son, en general, proporciones apro
ximadas del margen bruto de utilidad en cada nivel de produc
di6n. Al nivel mayorista son menores que al nivel minorista. El 
impuesto se acumula en cada una de las etapas de producci6n y 
distribuci6n, y el comprador final paga todo el impuesto. 

El impuesto sobre ingresos brutos tiene algunos problemas que 
saltan a la vista. Primero, el aumento de precios pagado por los 
consumidores excede la suma total del impuesto pagado en el pro
ceso. Cada vendedor paga no solamente los impuestos precedentes 
en forma neta, sino que en el c6mputo de su margen bruto los 
toma como costos. En segundo lugar el sistema sobrd ingresos bru
tos discrimina en favor de operaciones verticalmente integradas, 
porque esta clase de organizaci6n iinplica menos transaccir'nes co
merciales. El favorecer empresas grandes organizadas verticalmente 
impone una carga inequitativa en aquellas firmas que no pueden 
eludir el impuesto mediante la integraci6n. De esta manera, em
presas pequefias no integradas verticalmente pueden ser forzadas 
a abandonar el mercado. El estimular la integraci6n vertical puede 
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no ser, m~s econ6mico si con ello Ai crecimiento se hace mis lento 
que a travs de empresas mds pequefias. Un impuesto sobre ingre
sos brutos parece tener efectos mAs nocivos que bendficos. 

Inpuesto de etapa 6nica a nivel del pre.detallista 

Este gravamen se causa solamente en uno de los canales de dis
tribud6n ya sea al nivel del productor o del primer o del Altimo 
mayorista. El impuesto tambidn puede ser recaudado en los puer
tos de importaci6n puesto que la mayor parte de los articulos gra
vablcs en los parses subdesarrollados son productos terminados 
provenientes del extranjero. Este sistema, en una sola etapa, eli
mina considerablemente las distorsiones del impuesto sobre ingre
sos brutos a ]a vez que concentra la recaudaci6n en un nimero 
menor de responsables. Esta forma es ventajosa cuando el comer
cio al detalle se liace por vendedores ambulantes y pequefios pues
tos de venta. Este tipo de detallista no es responsable de la recau
daci6n frente a los consumidores, ni de su pago al gobierno. 

Sin embargo, subsisten dificultades con los impuestos de etapa 
dnica ya sea a nivel de productor o de mayorista. Ambos resultan 
en una relaci6n impuesto total costo no uniforme. Ambos tienen 
un efecto acumulativo similar al de los impuestos sobre ingresos 
brutos, aunque 6ste no es tan severo. 

Una desventaja especffica del impuesto a nivel de manufactura 
es la tendencia de los productores a volverse distribuidores. Esta 
integraci6n hacia adelante es ineficiente. Promueve las marcas de 
fabricante directo para los articulos. El producto puede ser com
prado a menor precio al productor y, en este caso, los gastos de 
distribuci6n y propaganda no serAn gravados. Como en el caso 
del impuesto sobre ingresos brutos, los problemas de integraci6n 
subsisten; aquellas firmas que no modifican la estructura de su 
distribuci6n reciben ]a mayor carga del impuesto, en tanto que, 
las que lo ajustan, eluden el impuesto. 

Una desventaja similar ocurre con el impuesto a nivel mayo
rista. Esta situaci6n favorece-al detallista que se integra hacia atrds. 
Al tener su propia producci6n y distribuci6n, evita el impuesto. 

El impuesto a nivel del detallista 

El detallista recauda el impuesto de sus clientes y lo entrega 
al gobierno. Su principal ventaja es la de evitar todos los proble
mas de los impuestos anteriores. Hay tambi~n traslaci6n total ha
cia adelante y la carga sobre el consumidor es uniforme. El im
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puesto s6lo afecta el final de la cadena de producci6n-distribuci6n 
de tal forma que no hay posibilidad de acumulaci6n. No afecta 
tampoco los imtodos de distribuci6n puesto que dstos no son gra
vados. En raz6n a que el impuesto se puede separar del precio del 
artkculo los aumentos salariales originados en inflaci6n de precios 
son atenuados. El aumento en precios puede ser visto como un 
pago especffico al gobierno. 

Por otra parte, el ntdmero de responsables es mucho mayor que 
en el caso de etapa 6inica predetallista. Esta desventaja es particu
larmente importante en economfas subdesarrolladas, por los pro
blemas administrativos inherentes a ]a aplicaci6n del impuesto. 
Cuando ]a mayorla de los detallistas son propietarios pequefios o 
ambulantes, los registros contables son gencralmente imposibles de 
obtener -ya sea por falta de personal o de adecuada educaci6n 
para llevarlos. Los negocios familiares a menudo no separan la 
parte comercial de lo estrictamente familiar. Si cl im-uesto tiene 
tasas mfiltiples, cl vendedor detallista tendrd que apticar tarifas 
diferentes a diferentes articulos, lo que complica sus ya sobrecar
gadas responsabilidades contables. 

Este problema administrativo se puede resolver, en tales casos,
eliminayndo la responsabilidad del pequefio detallista y gravando 
6in.camente operaciones comerciales mayores. La linea,divisoria serl 
forzosamente arbitraria. AtIn mds, la disminuci6n de la recauda
ci6n puede ser considerable. Por otro lado, este sistema selectivo 
puede ocasionar que firmas detallistas grandes utilicen el fraccio
namiento para evadir el impuesto. 

Impuesto al valor agregado (IVA) 

Este impuesto consiste en aplicar un porcentaje fijo sobreel 
valor agregado en cada una de las etapas de producci6n y distri
buci6n. Se aplica (y se detalla en la factura) en cada punto de 
venta, excepto en ]a venta final. Cada intermediario recauda el 
impuesto sobre sus ventas totales y recibe cr~dito por todos los im
puestos pagados a otros responsables del IVA. La diferencia entre 
los dos guarismos es pagada al gobierno como impuesto a su valor 
agregado. 

Por ejemplo, el producir una pieza de tela implica el uso de 
una m~iquina hiladora, un tintorero, una tejedora y un comercian
te. Si se crea un imptlesto del 10% sobre el valor agregado, ]a dis
tribuci6n serfa como sigue Si el hilador cobra diez centavos por 
su trabajo, su producto es gravado en un centavo por concepto
de valor agregado y, entonces, cobra once centavos al tintorero: 
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diez centavos, su precio deSi elItintorero afiade al artculo otros 
venta al tejedor seri de 22 centavos (once pagados al hilador, mis 

diez de su trabajo, mis uno de impuesto; pero recibe cr~dito por 
cenel impuesto ya pagado). Si el tejedor vende su pieza por 33 

m~is diez de su valor
tavos, paga uno al gobierno, 22 de compra 

cen
agregado y ano de impuesto; pero recibe crdito por los dos 

otros diez al producto,tavos anteriores. Si el comerciante agrega 
y cuatro centavos al consumidor (recibiendo cr&

cobra cuarenta 
dito por los tres centavos ya pagados, y entregando uno mds al 

cuatro centavos de impuesto, aunquegobierno). En total se pagan 
de un impuestosu recaudaci6n es menos notoria que en el caso 

de ventas al detalle. El impuesto se traslada a cada uno de los ni

veles del proceso de producci6n-distribuci6n hasta que el consu
sumidor final de los productos terminados lo paga en totalidad.
 

los cuarenta y cuatro centavos, puesto
Pero esto no es aparente en 
dentro del 

que los impuestos acumulados se encuentran ocultos 

precio final. 
Todos estos impuestos, ya sea en uso o propuestos, utilizan el 

m&odo de la deducci6n para calcular su valor: cada firma resta, 

del impuesto liquidado sobre sus ventas gravables, los impueqos 
sus compras al final del pe-odo gravable establecido.pagados en 

es la misma que aquella del 'impuestoLa base total del impuesto 
a las ventas al detal. El precio al detal es igual a la suma de los 

de producci6nvalores agregados en cada eslab6n de la cadena 
nuevo en el IVA es que el impuesto de sudistribuci6n. Lo que es 


pago es esparcido a travs de la economia.
 
en todas las etapas de producci6n ySi un IVA es recaudable 

distribuci6n de un bien o servicio, su base te6rica es potencial

mente tan grande como el producto nacional bruto del pals. De

esto, el IVA puede representar grandes recaudaciones conbido a 
tasas relativamente bajas. Los gastos de los servicios gubernamen

travs de toda la cadena de decisiones y detales son repartidos a 
Este principio tributario esproducci6n, distribuci6n y consumo. 


nuevo en muchos pafses. La tributaci6n no es percibida como un
 

gasto de producci6n "dondequiera que la producci6n ocurra y cual

quiera que esta sea". Por lo tanto, un an/ilisis de la filosoffa del
 

IVA es importante en la evaluaci6n de sus m~ritos.
 

Cases de IVA
 

En una economia simple y cerrada, donde s6lo existen dos fac

tores (el trabajo y el capital), hay tres clases importantes de IVA. 

Un IVA tipo "producto brUto" sin deducci6n por compras de 
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capital, ni depreciaci6n; equivalente a un impuesto general uni
forme a las ventas sobre todos los bienes y servicios (PNB). Cual.
quier incremento al inventario cuenta como un producto termi
nadc positivo. 

Un IVA tipo "ingreso", donde ]a depreciaci6n es deducible de 
la base imponible, es equivalente a un impuesto proporcional so
bre el ingres- total de los factores menos la depreciaci6n. Cual
quier salida de inventario se cuenta como un bien terminado 
negativo. 

Un IVA tipo "consumo", permite la deducci6n inmediata de 
todos los IVA que una firma haya pagado sobre sus insumos. Es 
equivalente a un impuesto sobre los bienes de consumo final dini
camente. 

El IVA m~is comdin es el idltimo descrito. Todos los pafses que
lo usan en la Europa Occidental fijan su base en forma equiva
lente al ya conocido impuesto de ventas sobre el productor, el 
mayorista y el detallista. La base mis corriente es el precio- al
detal. Por esta raz6n, cuando se habla del IVA como un impuesto 
a las ventas al detal, se hace referencia al tipo "consumo". Esto 
no quiere decir que habrd un impuesto en cada una de las etapas
de producci6n, si no que si se desea podria aplicarse en esta forma. 

Ventajas y desventajas del IVA 

Se evaluardn con respecto a siete criterios bisicos: neutralidad,
potencialidad de la recaudaci6n, inflaci6n, equidud, poder del go
bierno central, facilidad administrativa y factibilidad. 

Neutralidad del IVA 

Un punto fundamental en su favor es que su interferencia con 
el proceso de decisiones econ6micas es minima. Por tanto, tiene 
ventajas cuando se le considera como una alternativa a los im. 
puestos que ocasionan distorsiones en las politicas de inversi6n,
de precios y en las posiciones de competencia. Su neutralidad, res
pecto a cualquier factor, bien o servicio, es su caracteristica de 
mayor solidez. 

Bajo un sistema de IVA (del tipo consumo), la obligaci6n tri
butaria de una industria no afecta su proceso de producci6n: ni 
se estimulan aumentos acomodaticios de costos ni se desestimulan 
reducciones de costos. Toda economia de los gastos, se refleja en 
la utilidad de la firma despuds de impuestos, lo que estimula la 
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Tambi~n, el impuesto es neutral respecto a consideraeficiencia. 

clones financieras de las empresas.
 

se utiliza en
Su' ieutralidad ha sido puesta en duda. Como 

modelo para otros parses),cual ha sido puesta comoEuropa (a 
el impuesto no es neutral. Favorece procesos de capital intensivo 

clase de bienes. Admitir depreciaci6n como gasto
al eximir esta 

paises subdesarrollados, pues
deducible es una desventaja en los 

aumenta directamente el precio relativo del factor trabajo. Para 

evitar una carga tributaria rmes alta, las empresas pueden tra

el empleo o reducir salarios, medidas 
tar de discriniinar contra 

en vias dea la economia de un palsambas obviamente dafiinas 
desarrollo. 

a la renta de las personas jur-
Como reemplazo del impuesto 

dicas, el IVA puede generar mayor estabilidad en los ingresos del 
reque las utilidades de las empresasgobierno. Esto en raz6n de 

de la actividad econ6mica y una tasa alta
flejan las fluctuaciones 

factor importante de inesta
de impuestos sobre esta base seria un 
bilidad fiscal. Las recaudaciones por concepto del IVA son menos 

actuales de tributaci6n de
fluctuantes que aquellos de los sistemas 

tanto, seran un elemento de estabilizaci6nlas empresas y, por 
en los ingresos fiscales. 

El IVA puede tambidn estabilizar los gastos de consumo en 
con

forma miis eficaz que el impuesto personal sobre la renta. El 

sumo puede ser reducido efectivamente con un aumento muy pe
tamqueflo en las tasas del IVA. La amplitud de la base del IVA 

bin parece apta para regular la demanda efectiva mucho ms que 

otros impuestos especificos cuya base es limitada. Esto no ha sido 

y no es, por tanto, necesariamente cierto. Podriacomprobado 
argumentarse que, por el contrario, los impuestos directos son mds 

y que, compamanejables para prop6sitos de dirigir Ia demanda 
con los impuestos indirectos: tienen probablemente un me

rados 
de vida. Cuando se aumentan los 

nor efecto general en el costo 
un dcficit presupuestal, subenimpuestos indirectos para sanear 

los precios -1o que eventualmente hace que los asalariados inten
por mayores sueldos.sifiquen sus demandas 

la ausencia de d.storsionesSi la neutralidad es definida como 
en la actividad econ6mica privada, obviamente es bien dificil de

mostrar que el IVA (de cualquier clase) es neutral. Quizis lo 
efectos directos parecen genednico que se puede decir es que sus 

impuesto de renta a las empresas,rar menos distorsiones que el 
pero sus efectos indirectos son m~ls dificiles de determinar. 
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Potencialidad de la recaudaci6n 

Se dice que el impuesto al valor agregado tiene un gran poten
cial de recaudaci6n, adin con tasas relativamente bajas, porque se 
dirige al conjunto del proceso econ6mico en vez de hacerlo sobre 
grupos especificos. Para paises miembros de un mercado comldn, 
la base econ6mica es adn mis amplia. En este caso, su rendimien
to es automdticamente distribuido, proporcionalmente al valor 
agregado en cada pals (cuando no existe rembolso tributario a las 
exportaciones dentro del mercado comlIn). Gran parte de los be
neficios del IVA se presentan en el sector internacional porque el 
impuesto pone a los productos extranjeros sobre la misma base 
que aquellos producidos domdsticamente. 

En los paises subdesarrollados, los escapes legales o ilegales re
ducen las recaudaciones y, en consecuencia, limitan ]a eficacia del 
impuesto. Porque en la mayorfa de los palses, el IVA no incluye 
ni al sector agropecuario ni a los artesanos, existe una pdrdida po
tencial de recaudaci6n cuando 6stos venden directamente al pe
quefio detallista. La pdrdida puede ser cuantiosa si el nfimero de 
exentos es grande. M-is grave aTfn, el impuesto puede ser traslada
do a las industrias que utilizan materiales producidos por firmas 
exentas. Hay tambidn problemas con las compafiilas de servicios. 
Si se eximen, la base del IVA se reduce. Si no se eximen, la apli
caci6n mtiltiple del impuesto puede causar distorsiones econ6mi
cas. S61o aquellos servicios utilizados en el proceso de producci6n 
deben ser gravados. 

El IVA y la inflaci6n 

Los opositores del IVA argumentan, ademdis, que su potencia. 
lidad de recaudaci6n se pierde dadas las tendencias inflacionarias 

-
que ocasiona. En pafses donde prevalece la inflaci6n, el IVA po 
dria contribuir al alza de precios -probablemente en proporci6n 
mayor al impuesto. Pocos niegan este hecho: un impuesto general 
cuya base son las transacciones se traduce en precios mds altos. Un 
impuesto selectivo puede, por el contrario, ocasionar que bajen 
los precios de los productos no gravados, mientras que suben los 
de los gravados. La cobertura de un impuesto selectivo. por lo 
tanto, determina si el nivel general de precios aumentardi o perma
necerd constante en el promedio. 

Con el prop6sito de contestar la afirmaci6n de que los precios 
inevitablemente subirfln con este impuesto, ciertos defensores te6
ricos sefialan que si el IVA remplaza impuestos existentes -como 
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el de renta- los precios pueden disminuir. Arguyen, tal vez co
rrectamente, que el impacto en precios del IVA serA estrictamente 
una funci6n de los impuestos que remplace. 

Pero la raz6n principal para considerar este impuesto es la ne
cesidad de ingresos adicionales y, en particular, .para estimular la 
educaci6n pilblica a travs del gobierno central. No se trata de 
reestructurar planes tributarios existentes. Dada esta necesidad, 
parece muy improbable que el IVA simplemente remplace otro 
m~todo ja establecido, por lo menos inicialmente. Como el hecho 
de introducir el impuesto ocasionaria aumentos en los precios, sus 
defensores carecen de argumento fuerte. 

No obstante, adn dentro del supuesto de aumentos en los pre
cios, los consumidores, al menos en las condiciones presentes, no 
podrin distinguir entre ]a parte del aumento originada en el im
puesto y aquella causada por presiones inflacionarias generales. 
El ocultamiento del IVA en las compras al detal puede ser la ca
racteristica que la salve. Sin embargo, ademis del aumento inicial 
causado por el impuesto, podrA haber aumentos sr.cundarios sub
siguientes originados en los esfuerzos de los trabajadores por recu
perarse de la p~rdida en el salario real. Cualquier alivio a grupos 
especiales, por ejemplo a propietarios, puede ser perdido en la 
nueva vuelta de la inflaci6n. 

Equidad del IVA 

La critica m~is frecuente del IVA sostiene que no siendo mis 
que un impuesto nacional de ventas al detal, es por consiguiente 
regresivo, y afectar mis a los pobres. Quienes no niegan su regre
sividad, sefialan que es ventajoso herir menos a los grupos afluen
tes por cuanto son 6stos quienes ahorran, invierten e innovan. Se 
argumenta que este enfoque no igualitario se mitiga si el impacto 
regresivo dcl impuesto es moderado o aun eliminado mediante 
el uso de rembolsos a hogares de bajos ingresos. Indudablemente, el 
IVA no es apropiado para la redistribuci6n del ingreso; esta meta 
debe dejarse a otros impuestos y politicas del gobierno. Con el IVA 
no se trata de generar un patr6n dado de distribuci6n. La con
troversia, por tanto, debe limitarse a la btdsqueda de una equidad 
razonable en el impuesto. Por otro lado, existe acuerdo general 
en que el impuesto produce ingresos fiscales de consideraci6n. 

Poder del gobierno central 

En su concepci6n actual, el IVA es aplicado por el gobierno 
central y su recaudaci6n pertenece a este nivel. En paises en vas 
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de desarrollo, donde los gastos en educaci6n son controlados centralmente, este impuesto no cambia las relaciones de poder entre
los niveles de gobierno y aumenta los recursos para la educaci6n.Probablemente, fortalece el control gubernamental sobre 6stas. Deotra parte, cuando la educaci6n ha sido responsabilidad de los
gobiernos locales, el impuesto puede perturbar las relaciones depoder entre los niveles. El temor por ]a destrucci6n de la autono
mfa local es, a menudo, m~is fuerte que el clamor reclamando 
alivio a su zozobra fiscal. 

Facilidad administrativa del IVA 

El IVA tiene dos ventajas administrativas relacionadas: unapresi6n por su acatamiento estructurada en su diseflo y una de
fensa contra presiones para obtener situaciones exentas.

La recaudaci6n de una proporci6n considerable del precio deventa mediante un impuesto de etapa dlnica, como el impuesto
general de ventas al detal, ocasiona problemas de evasi6n que elIVA evita. La evasi6n del IVA por parte de un vendedor aumentala obligaci6n en cabeza del comprador del bien o servicio. Por
consiguiente, los compradores tienen un interns muy grande en insistir a los vendedores que registren las cuantfas del IVA en sutotalidad. Esto es vilido simplemente por que, de acuerdo con lasleyes actuales en Europa Occidental, tan s6lo las cantidades de
IVA registradas en las facturas son deducibles de las obligacionesde IVA originadas en ventas subsiguientes. Aunque siempre es po
sible cometer fraude, parece que la probabilidad en este caso es menor. Cuando el impuesto pagado por una firma se registra comodeducci6n por la firma que los compra, el cruce de informaci6npuede ficilmente descubrir a evasi6n. Adem-is, la evasi6n es minimizada por cuanto gran parte del impuesto se recauda antes deIlegar al detallista. Si 6ste evade, lo harnt tan s6lo por su valor 
agregado.

El IVA tiene otra ventaja administrativa en paises subdesarro-Ilados. Estos impuestos han logrado un acatamiento sustancialmen
te mayor que los impuestos directos en paises donde los contribuyentes no tienen confianza en la estabilidad del gobierno.

La legislaci6n europea indica, adem~is, que el IVA tiene unadefensa esencial contra demandas por tratamientos preferenciales.
Las firmas que se encuentran en una industria no cubierta por el
IVA, no tendrin derecho a las devoluciones por pagos del impuesto hechos en sus compras. Las empresas gravadas no rccbirdn 
crMito sobre su obligad6n de IVA cuando sus compras son hechas 
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a abastecedores no responsables del impuesto. Estos dos elementos 

han'sido la causa de que ]a base del IVA haya tendido a extender
este altamente conveniente si sese'en vez de coritraerse, fcn6meno 

para igualdad de recautiene en cuenta que el nivel de las tasas 
una base limitada.daciones, serd menor que el caso de 

El IVA tambi~n tiene desventajas administrativas. Aunque ]a 

evasi6n se minimice, no queda eliminada. El IVA es inherente
para el comomente mis dificil de administrar tanto recaudador 

para el recaudado. El recaudador (el gobierno central) debe tratar 
una etapa finica. Esto con muchas ms firmas que en el caso de 

implica el desarrollo y administraci6n de equipos burocrdticos com

petentes para aplicar y tabular el impuesto. 
El IVA impone sobre la firma pequefia y el vendedor calle

jero, frecuentes en ciertos paises subdesarrollados, mayores requi

sitos de registros contables. Contra ello esti el problema del anal

fabetismo. Los propietarios de negocios pequefios y los vendedores 
capaces de entender y realizar el trabajoambulantes deberin ser 

administrativo quc este impuesto les representa. Se ha propuesto, 
por ejemplo, hacer algunas exenciones basadas en un minimo de 

ventas mensuales, o a personas cuya educaci6n, propiedad y regis

tros contables harian imposible cl control efectivo del impuesto. 

Tambidn esto presenta problemas. La linea divisoria entre las fir

mas que debeAl registrarse y aquellas que no, es forzosamente ar
sido precedida de estudios cuidadosos. Sebitraria, aunque haya 

debe prevenir el fraccionamiento de empresas con el solo prop6

sito de eludir el impuesto. Ademds, la venta de bienes a vendedo
res callejeros puede ser considerada al detal, en vez de al por 
mayor, y significa pdrdidas en las recaudaciones atribuibles a estas 

transacciones. La p~rdida de ingresos originada al no gravar el 
del vendedor ambulante puede justificarseincremento marginal 


en tdrminos de equidad social.
 

en pafses en vias de desarrolloFactibilidad del IVA 

Sin duda, el sistema tiene ventajas tanto para los paises des
vlas de desarrollo. Actualmente, suarrollados como para los en 

mayor atractivo es el gran potencial de recaudaciones. Gran parte 

de su valor prd.uico depende de su capacidad de minimizar las 
enineficiencias y distorsiones que pudieran surgir las decisiones 

su base a toda la econoecon6micas y su habilidad para extender 
mia de un pals. 

No hay prueba definitiva de que estos efectos sean posibles 
particularmente en los pafses menos desarrollados. La mayor parte 
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de estas dItimos tiende a usar m~todos intensivos en mano de obra 

y el IVA tiende a favorecer la introducci6n de mdtodos intensivos 
en capital. La exclusi6n de agricultores y artesanos puede limitar 
la base hasta hacerlo inefectivo. Los problemas administrativos 
para los pequefios productores y vendedores ambulantes dificultan 
la aplicaci6n del impuesto. Los mdritos que en teorla se le atribu
yen tienen varios inconvenientes prdlcticos. 

Estas ventajas del IVA, que parecen s6lidamente respaldadas, 
son en su mayorla politicas. Gran parte del apoyo al impuesto 
podrla pensarse se debe simplemente a que tiene un nombre nue
vo y es, en consecuencia, politicamente m's aceptable que una 
modificaci6n de lo establecido. Por lo tanto, la controversia pa
rece limitarse a discutir si se le da al gobierno central una fuente 
adicional de recursos, sin tomar en cuenta sus mritos a la luz de 
los pardmetros tradicionales de equidad y eficiencia. Quizfis, el 
IVA es el "menor" de muchos males. 

Resumen 

Los impuestos a la propiedad y a las ventas son las fuentes mils 
importantes de recursos para la educaci6n. Estos impuestos deben 
evaluarse tomando en cuenta su suficiencia, estabilidad, potencial 
de crecimiento, facilidad administrativa, impacto, incidepcia y 
neutralidad. 

Ambos gravimenes estun en capacidad de proveer recursos sufi
cientes para el sistema educativo, si sus tasas son adecuadas. Los 
impuestos a la propiedad son m.'s sensibles a las fluctuaciones del 
dclo econ6mico; los dos, sin embargo, pueden proveer una recau
daci6n estable. Su crecimiento depende m-ls del crecimiento de la 
base impositiva iue del nivel de las tasas, pero ambos estAn direo. 
tamente relacionados con el ingreso. 

Los impactos respectivos son, como regla general, trasladados 
hacia adelante, al consumidor. En el caso del impuesto a la pro
piedad, el control de arrendarnientos puede disminuir este efecto. 
El impuesto de ventas al detal pocas veces se traslada hacia atr.s, 
al productor. El hecho de que cada miembro de la cadena de dis
tribuci6n participe en el pago de impuestos al valor agregado cons
tituye una ventaja importante respecto a otros impuestos de ventas. 

En teorla, la incidencia de estos impuestos es proporcional. En 
la prtctica todos ellos son regresivos. El consumidor mis pobre y 
el productor mls pequeflo reciben una carga relativamente mayor. 

Los impuestos a la propiedad y a las ventas no son neutrales. 
Particularmente los primeros desalientan la construcci6n y mejo
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ras de ]a vivienda. Tanto el impuesto sobre ingresos brutos como 
aquel de etapa tdnica anterior al detallista, afectan y estimulan 
modificaciones en la estructura de producci6n y distribuci6n. Los 
impuestos a nivel detallista y el IVA parecen ser los m~is neutrales. 

Desde el punto de vista administrativo, los impuestos a la pro. 
piedad requieren organizaciones relativamente desarrolladas, su 
elusi6n es dificil y su manejo parece ser mis f~icil en el sector ur
bano que el rural. Eludir impuestos a las ventas, con excepci6n 
del IVA, es relativamente ficil. En el caso de este filtimo, el cruce 
de informaci6n cs titil y hace mis diftcil la evasi6n del pago. Los 
requisitos de contabilidad y registros del IVA, no obstante, son 
tan complejos que pueden en la prictica convertirse en el limi
tame principal de su aplicaci6n en paises en desarrollo. 

Ningdn impuesto es perfecto y ninguno soluciona por si solo 
todas las necesidades de un pafs. Los efectos de un impuesto en 
particular deben ser considerados cuidadosamente, evaluAndolos 
a la luz de los criterios aqui expuestos. 



CAPITULO IV 

Educaci6n primaria y secundaria: 
Fondos pfiblicos y privados 

La forma como se distribuyen los fondos piblicos para educa
ci6n varla generalmente con la estructura de gobierno de cada 
pafs. Los paises con una estructura fuertemente centralizada tien
den a usar un sistema de financiamiento fuertemente centralizado 
tambidn. El financiamiento de la educaci6n a nivel regional y 
local es mis comfin en los sistemas de gobierno federado, o donde 
las provincias y municipalidades tienen una cierta autonomfa im
positiva. 

Este capitulo describe los diferentes sistemas de distribuir los 
fondos pfiblicos para la educaci6n, asf como sus instrumentos es
pecificos. 

Cuando las provincias y municipios contribuyen al financia
miento de sus sistemas de educaci6n, su capacidad depende de la 
riqueza de la respectiva provincia o del municipio. Por tanto, si 
ha de obtenerse cl mismo nivel de fondos, las desigualdades --que 
son injusticias- de la carga tributaria sobre los ciudadanos de 
diferentes provincias o municipios son inevitables. El gobierno cen
tral puede aminorar estas injusticias en la carga tributaria apro
piando fondos, de forma que se compensen las deficiencias poten
ciales de las provincias o municipios mas pobres. 

Este capitulo describe y analiza tambidn los diferentes mdtodos 
que el gobierno central tiene para distribuir tales fondos, desde-el 
punto de vista dc ]a justicia social. La mayoria de los mdtodos son 
usados solamente en los Estados Unidos, pero los conceptos bfisi
cos y los razonamientos son transferibles a cualquier otro pals con 
un sistema federal de gobierno.

Ademds, se presentan algunos ejemplos seleccionados de los 
pafses en vias de desarrollo para ilustrar la forma como los fondos 
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ptdblicos pueden ser distribuidos a nivel primario y secundario, 
asi como los tipos de ayuda que el gobierno centr.l suministra a 
los gobiernos provinciales o municipales.

Adem~is del sector pfibfico de la educaci6n ha existido siempre 
un scctor privado. Este capitulo tambidn trata de aspectos finan
cieros del sector privado, 'refiri~ndose primero a los auxilios y
transferencias del gobierno y, despud, a los aportes de las familias,
de la industria, de las institucioncs .-sin Animo de lucro- y de 
otras asociaciones. 

Fondos pitblicos 

La educaci6n puede ser financiada por cualquier nivel indivi
dual de gobierno (central, regional o municipal), o por una com
binaci6n de estos tres niveles. 

Financiaci6D por el gobierno central 

Cuando tal es el caso, si el gobierno est, altamente centralizado 
tenderd a utilizar tambi6n un sistema centralizado de financiaci6n, 
con el objeto de retener un control fuerte de la educaci6n, tanto 
en lo legal iomo en lo financiero. Sin embargo, un gobierno cen
tral tambidu puede financiar la educaci6n centralmente respetando
la autonomia de las regiones o provincias. En este caso, los fondos 
se entregan a las provincias para que dstas gasten conforme a sus 
criterios, es decir, delegando la autoridad sobre ellas. De esta for
ma, aunque las autoridades centrales suministren todos los fondos,
s6lo ejercen control en la determinaci6n de los presupuestos de 
cada una de las regiones. 

Recientemente, en algunos palses latinoamericanos, el gobierno
central estA financiando la educaci6n nacional sin cear sistemas 
altamente centralizados. Esto ha sido posible mediante la subdi
visi6n del pals en zonas, las cuales no tienen par qud guardar rela
ci6n con las subdivisiones pollticas del pafs. Las autoridades edu
cativas de la zona (no provinciales) pueden entonces resolver los 
problemas p,u'ticulares de su zona, es decir, el analfabetismo, los di
versos caracteres lingiiisticos, etc., que afectan a la educaci6n, sin 
verse constrefilidos por limitaciones de tipo politico. 

Financiamiento regional 

Las autoridades provinciales tambidn pueden generar recursos, 
para la educaci6n, al igual que las autoridades centrales. Los go. 
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biernos provinciales pueden mantener el control total de los gas
tos, o bien delegarlos a las autoridades municipales. En este caso 
su decisi6n se reduce ; la distribuci6n del presupuesto provincial
entre las distintas sub-unidades o municipios.

Potencialmente, el financiamiento de la educaci6n desde el nivel nacional o provincial puede hacer is justa la distribuci6n delas cargas y de los recursos e(Iucativos. La raz6n estriba en el he
cho de que el presupuesto educativo municipal no tiene por qud
depender de la riqueza dcel municipio o localidad, sino de toda laregi6n o pals. Sin embargo, el sistema tamiidn tiene sus ricsgos.
Existe el peligro de que las autoridades nacionales o provinciales
intenten contrclar minuciosamente todo el gasto, sin delegar auto
ridad y entonces aparecen las demoras de tipo burocrtico, asi 
como ]a falta de respuesta a las necesidades especificas dce las mu
nicipalidades. 

De otra parte, el compromiso politico de financiar toda la edu
caci6n a nivel nacional o regional puede tambidn introc"ir limitaciones serias cuando el sistema educativo se encuentra en expan.
si6n. Esto genera presiones que frenan ]a expansi6n y reducen sucalidad, al tratar de abarcar todo sin tener la capacidad suficiente.
En estas circunstancias, las ventajas y desventajas de un financia
miento adicional de fuentes privadas o municipales deben ser cui
dadosamente consideradas. 

Financiamiento a nivel excIusivamente municipal 

Esto es posible cuando las autoridades locales tienen la sufi
ciente autoridad impositiva y, a su vez, la riqueza del municipioes lo suficientemente grande para proveer los fondos necesarios.

Esto es muy poco probable en los paises en vias de desarrollo. En
teoria, este financiamiento municipal podria satisfacer las necesi
dades especificas del municipio, pero tambidn podria carecer de
la escala econ6mica necesaria para que la operaci6n fuera factible 
en programas tales como el mejoramiento del curriculum y del 
contenido de la educaci6n. 

Por otra parte y como ya se indic6, la capacidad fiscal munici
pal ai~n en paises industrializados varia considerablemente de un
municipio a otro. Las Areas con mayores recursos inevitablemente
tienen mejores escuelas y las Areas pobres no alcanzan siquiera acabrir las necesidades minimas. Sin embargo, estas dificultades
pueden ser compensadas mediante la complementaci6n de recursos
provinciales o centrales a los ya obtenidos municipalmente. 
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Financiarniento combinado 

El financiamiento combinado de la educaci6n puede incluir las 
combinaciones de: 1) gobierno central y provincial, 2) gobierno 
central y munkcipal, 3) gobierno provincial y municipal, y 4) una 
mezcla de los tres niveles. Cuando el sistema se combina de esta 

tihna forma, puede haber una distribuci6n funcional del gasto: 
el gobierno central puede financiar los gastos de capital y los otros 
niveles de gobierno pueden financiar los gastos recurrentes. Otra 
alternativa puedc ser ]a del establecimiento de un fondo coman, 
que se redistribuye a las unidades educativas. Este fondo co
mtin puede ser administrado por el gobierno central, o por cual
quiera de los otros niveles dc gobierno. 

Catcgorias presupuestaies para la distribuci6n de los fondos p6blicos 

EstV categorfas, obviamente, reciben diferentes nombres, en 
los diferentes paises. Conceptualmente, sin embargo, existen tres 
modalidades principales: Las partildas de car'cter general, las par
tidas especificas y la ayuda en especie. 

Ayudas generales 

Es Ia transferencia de fondos (de una autoridad recolectora a 
una autoridad educativa) que se hace sin especificar fin educativo 
particular alguno. Esta transferencia puede cubrir todos los gastos 
de ]a unidad educativa o simplemente complementar los recursos 
obtenidos de otras fuentes. 

Ayudas o partidas especfficas 

En este caso, los fondos s6lo pueden ser destinados a prop6si
tos educativos especificos tales como asignaturas especiales, sueldos 
de los profesores, compra de equipo y mantenimiento, transpor
te, etc. En algunos casos. esta ayuda especifica se destina s6lo a 
ciertos tipos dc escuelas (tales como la ensefianza vocacional, la 
normal o los internados rurales). Los fondos pueden ser utilizados 
para resolver problemas educativos derivados de otras circunstan
cias sociales tales como nficleos concentrados de pobreza, pobla
ci6n dispersa y poblaciones n6madas, que pueden recibir aquellos 
para atender directamente sus problemas propis. Sin embargo, la 
distinci6n entre ayudas generales y partidas especificas no esti muy 
clara en estos casos. Porque los fondos pueden estar adjudicados 
mediante-estas partidas especificas unidas a programas y prop6si



87 FzUCACI6N PRIMARIA Y SECUNDARIA 

tos especiales, o tambidn podrfan ser otorgados como ayuda gene.
ral. Por otra parte, las paridas especificas introducen normalmente 
rigideces y juicios en la administraci6n porque determinan los 
fondos por categoras especificas, y puede perderse ]a visi6n global. 
Sin embargo, proveen un cierto grado de control para las autori
dades centrales que puede justificarse en algunos casos cuando la 
autoridad provincial o municipal no ha manejado los fondos muy 
competentemente. 

Muchos parses en vias de desarrollo hacen uso extensivo de es
tas ayudas y de las partidas especificas. Sin embargo, los cuellos de 
botella y las ineficiencias originadas por estas prActicas han levado 
a los planificadores educativos y a los economistas a favorecer la 
asignaci6n de partidas en forma general. 

Si las autoridades financieras quisieran controlar ciertos aspec
tos de los programas educativos podrian utilizar otras reglamenta
ciones administrativas o legales, ya que el sistema de depender de 
reglamentaciones de tipo financiero, a travs de partidas especi
ficas, puede ser ma rigido. Esto no significa que las autoridades 
financieras deban eliminar por completo las partidas especificas,
sino que tal vez deban ser revisadas y remplazadas en parte -pe
sando sus ventajas y desventajas en cada caso particular. 

Ayuda en especie 

Es la asignaci6n que se refiere al suministro de servicios espe
ciales, o de personal o de materiales y equipos. Dentro de esta 
categoria se incluye la provisi6n y el financiamiento central de 
servicios de salud, por ejemplo, y el suministro de textos ditiles y
dotaci6n a las escuelas locales, y la provisi6n y financiamiento de 
ciertos tipos de maestros, tales como especialistas agrlcolas. 

Distribuci6n justa de fondos del gobierno central a las otras unidades 
gubernamentales 

Un pais con un sistema federal de gobierno tiene ingresos im
positivos sustanciales no s6lo a nivel central sino tambi~n al nivel 
provincial y municipal. Por tanto, los fondos para educaci6n pue
den ser generados tambi~n por mds de un nivel de gobierno. Sin 
embargo, las bases impositivas de los niveles inferiores de gobierno
normalmente no son las mismas que las bases impositivas del go
bierno central, aunque en algunos casos una base (tal como el 
ingreso personal) pueda estar compartida. En tal caso, esta base 
impositiva. s6lo puede ser utilizada por el nivel inferior de gobier
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no hasta una tasa marginal, lo que limita, obviamente la capad
dad fiscal de tal nivel de gobierno. 

En casi todos los pafses del mundo, el valor de las bases tribu
tarias a nivel provincial y municipal varfan considerablemente de 
una regi6n a otra. Cuando estos gobiernos aplican la misma tasa 
impositiva, entonces las Areas de mayor riqueza generan una can
tidad muchisimo imis grande que las zonas pobres. Si las autori
dades provinciales o municipales aplican tasas impositivas distintas 
con el objeto de obtener los ingresos necesarios para financiar la 
educaci6n sobre una base homog~nea, entonces la carga tributaria 
queda injustamente distribuida. 

El confiar casi exclusivamente en impuestos municipales para 
financiar el sisterna educativo conduce siempre a grandes dispari
dades en ]a carga impositiva y, tambi~n, a grandes disparidades 
en la adjudicaci6n de los fondos. Un sistema md1s justo de dis
tribuir la carga resultaria si los fondos se obtuviesen en funci6n 
de la riqueza y de los ingresos totales; esto es, sobre una base 
impositiva nacional. 

Esto no significa que los gobiernos provinciales o municipales 
no deban tener parte en la obtenci6n de recursos. Pero sf, que la 
capacidad impositiva de los gobiernos locales y provinciales tienen 
variaciones grandes y significativas, por lo que el gobierno cen
tral debe garantizar a cada unidad escolar un suplemento para evi
tar desigualdades. Este auxilio puede estar basado en un criterio de 
complementaridad para obtener cifras homogneas en todo el pals. 

Las partidas del gobierno central pueden ser distribuidas a las 
provincias o municipios para garantizar en alguna medida su ca
pacidad fiscal educativa. Las f6rmulas financieras desarrolladas y 
aplicadas en los Estados Unidos para tal distribuci6n de fondos a 
las comunidades y a los estados, y que siguen a continuaci6n estin 
basados en el criterio antedicho de igualar las cargas tributarias. 

F6rmulas para distribuci6n de fondos con criterios de justicia social 

En esta parte analizaremos los sistemas de distribuci6n de fon
dos con destino a la educaci6n y desde el punto de vista de justi
cia social distributiva. Estudiaremos s6lo las partidas generales, 
puesto qtr.e !as especdficas serin estudiadas con m~ls detalle en la 
secci6n 7 de este libro. 

Distribuci6n a prorrata 

Mediante dsta, el gobierno entrega fondos a las autoridades es
colares basado en sus matriculas y/o en el nitmero de emnleadnx. 
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Sin embargo, el criterio para la determinaci6n de la prorrata no 
toma en cuenta ]a capacidad fiscal local. 

Por tanto, cuando las autoridades locales pueden destinar fon
dos para edu-aci6n, el sistema de prorrata no refleja un criterio
de justicia social por cuanto los gastos por estudiante en las lo
calidades ricas (que tienen una amplia base impositiva) son siempre mayores. Por tanto, el prorrateo equitativo y homog~neo del 
gobierno central o provincial queda anulado con ]a diferencia de
los ingresos adicionales. Los municipios pobres deberdn reducir 
sus gastos casi al nivel de la prorrata, mientras que los municipios
ricos podrin gastar cuanto estimen conveniente. 

Si el valor de la prorrata por estudiante no cubre lo que es
considerado el valor mfnimo del costo de la educaci6n, las auto
ridades de Areas pobres no pueden ofrecer buenos servicios edu
cativos, y el criterio de justicia social distributiva no serla alcan
zado ni siquiera en forma aproximada. 

Supongamos que las autoridades locales s6lo puedan usar un
impuesto de n6mina a fin de recaudar rentas para complementar
las prorratas de las Autoridades Centrales; que se requieran cin
cuenta d6lares (o cincuenta unidades monetarias de cualquier
tipo) por alumno para una educaci6n minima aceptable, y que
la prorrata proporcione solamente treinta por alumno; y supon
gamos ademis que hay dos distritos, cada uno con diez mil perso
nas que pagan el impuesto de n6mina, y que haya cinco mil nifios 
en la escuela. Sea el distrito mAs pobre una Area rural lejana con 
un ingreso promedio de 300 unidades monetarias al afio para
aquellos que pagan el impuesto de n6mina. Digamos que, en el
distrito m~is rico, el promedio es cuatro veces mls alto, o sea 1,200
unidades monetarias al aflo por contribuyente. En el distrito mis
pobre, los contribuyentes s6lo pagarfn 5 unidades monetarias al
aflo por impuestos de n6mina, mientras que en el distrito mts
rico pagar1n 20 unidades al afio. La renta adicional que cada dis
trito local puede recaudar es como sigue: 

Base del 
impuesto: 

nimero de Tasa del 
tontribuyentes 
al impuesto 
de ndmina 

impuesto 
por 

persona 
= renta local 

total 
Distrito 
mds rico 10,000 X $20 = $200,000 
Distrito 
mds pobre 10,000 X $5 = $50,000 
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Dividiendo las rentas totales por el ndmero total de estudiantes 

(5,000 en cada ciso) observamos que en el distrito mis rico se 

pueden recaudar 50 unidades monetarias por alumno, de los im
recaupuestos locales, y que en el distrito m~is pobre s6lo pueden 

darse 10 unidade i. Cuando estas cantidades se suman a las 30 uni. 

por alumno que concede la prolTata, advertimosdades monetarias 
que el distrito mis rico puede gastar 70 unidades monetarias por 

que el mis pobre s6lo puede gastar 40. Por loalumno, mientra.i 
un sistema educacional de calitanto, el distritc m;is rico tendri 

ha determinado como minimodad mucho mF alta que el que se 
50 unidades monetarias por estudiante. Eladecuado -qu,. es de 

tener ese minimo.distrito mis pobre ni siquiera podrAi 
De esta rianera observamos que ]a prorrata que no cubra el 

costo de la educaci6n de calidad minima por alumno puede pro
a gastos por alumno. Tamvocar grandes desigualdades en cuanto 

conpoco puede garantizar que las localidades mds pobres cuenten 


rentas educacionales minimas adecuadas.
 

Distribuci6n proporcional complementaria 

En este caso, el gobierno central promete a los municipios fon
a los fondos quedos sobre una base de proporcionalidad respecto 

se obtengan en la municipalidad. Digamos, que por ejemplo, por 
colecta para educaci6n,cada unidad monetaria que el municipio 

el gobierno central promete contribuir con dos tercios de tal uni-
Aunque este sistema tiene efectos estimulantes,dad monetaria. 

desde el punto de vista social es injusto ya que el esfuerzo que 
unidad monetaria en una comunidad ricarepresenta obtener una 

es mucho mds pequefio que en una comunidad pobre. 

Distribuci6n a prorrata y excluyente 

Como en el caso de la distribuci6n a simple prorrata, el go

bierno central requiere algdn criterio como uase de la prorrata, tal 

como el ndmero de alumnos y/o de personal docente en un cole

gio. Pero en este caso no se permite a las autoridades locales hacer 

ningin gasto extra; es dec ir, la partida asignada por el gobierno 
f6rmula iguala al m~iximo los gastos.central es excluyente. Esta 

Sin embargo, es importante examinar el efecto de partidas espe

cificas porque, si existen, pueden destruir la igualdad del sistema. 
los tres sistemas anteriores, diremosComo comentario final a 

que las partidas asignadas a cada una de las autoridades locales 
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no hacen justicia a su capacidad tributaria. Sin embargo, general
mente se obtiene la igualdad de la carga porque estos fondos son 
obtenidos utilizando bases impositivas homogdneas a travs de toda 
la provincia o c') pals. La carga es entonces distribuida homog& 
neamente. Los aspectos de justicia social distributiva de esta carga 
son di.ectamente proporcionales al nivel de justicia distributiva 
que tenga todo el sistema impositivo del pals. 

Planes o programas para igualar distritos 

Expondremos a continuaci6n cinco sistemas de distribuci6n de 
fondos educativos que reflejan de algfin modo criterios de equi
dad. Todos ellos consideran que, adem',s de la distribuci6n de 
fondos nacionales se obtienen fondos a nivel local con destino a 
la educaci6n. Por tanto las f6rmulas estfin disefladas para que las 
coniunidades mls ricas reciban menos dinero, y las pobres reci
ban mis. 

La capacidad fiscal de un distrito est.1 represcntacda por el va
lor de la base impositiva sobre la cual tiene autoridad. En los 
Estados Unidos esta base impositiva municipal esti representada
principalmente por el valor de la propiedad catastral. En los pa
ses en vfas de desarrollo, el gobierno puede autorizar a los gobier
nos municipales establecer impuestos sobre diferentes bases como 
por ejemplo el ingreso, las ventas de productos particulares, el 
trfinsito de determinados productos, y ]a propiedad rafz. La base 
impositiva determina la capacidad fiscal del municipio. Aunque 
en las pdiginas que siguen se mencionan algunas bases particulares,
cualquier base tributaria puede ser utilizada para aplicar las f6rmu
las que se discuten a continuaci6n. 

Garantia de una cantidad minima 

Este plan tiene por objeto asegurar que todos los municipios 
tengan un nivel minimo aceptable de educaci6n, medido en tdr
minos de los gastos que hacen por alumno. El nivel minimo es 
establecido por el gobierno central, por el provincial o por otro 
tipo de autoridades superiores. 

Las Latoridades centrales determinan la tasa minima a la cual 
las autoridades locales deben imponer legalmente los impuestos
de que dispongan. Esta tasa de impuestos, especialmente diseiiada, 
se llama esfuerzo de impuestos locales minimo permisible. Te6ri
camente hablando, la tasa de impuestos minima se establece al 
nivel necesario para recaudar lo correspondiente a gastos de can
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tidad minima segdn la autoridad local mds rica del estado o la 
regi6n. Cuando esta tasa de impuesto minima no genera lo sufi
ciente para sostener el nivel minimo de gastos por alumno que 
exigen*las autoridades centrales o regionales, las autoridades cen. 
trales pagarfin la diferencia. La diferencia o saldo es la cantidad 
de ayuda central o regional que debe otorgarse a los distritos lo
cales. La f6rmula siguiente sirve para calcular la ayuda central que 
debe concederse a cualquier distrito local: 

(A) (B) (C) 

Cantidad de ayuda Ndmero de Cantidad minima garanti. 
central al distrito = alumnos por X zada por gastos de cada 
local distrito alumno 

menos 

(D) (E) 

Minima tasa local Valor de la base 
de impuestos fijada del impuesto local 
por las autoridades x para cualquier dis
centrales trito 

Evidentemente, el ndimero de alumnos que asisten a la escuela y 
el valor de ]a base del impuesto local (es decir, la capacidad fis
cal local) pueden variar de un distrito a otro. La cantidad minima 
garantizada de gastos por alumino y la minima tasa de impuestos 
local permisible son iddnticas para todos los distritos. Pero esto 
no significa que un distrito local no pueda establecer tasas mis 
altas, y posiblemente generar mAs rentas para invertir en cada 
alumno, por encima de la cantidad minima garantizada por las 
autoridades centrales. 

Si un distrito local tiene una base del impuesto considerable 
y, al aplicar la tasa de impuesto minima, genera m s renta por 
alumno de lo que garantiza la cantidad minima del plan corres
pondiente, ese distrito no recibird ayuda central ni estatal. En el 
caso de distritos ricos (D X E) en la f6rmula anterior serA mayor 
que (B X C). El distrito rico puede reducir su tasa de impuestp 
(D), para recaudar solamente ]a cantidad necesaria por alum

no (E), o bien puede aplicar el exceso recaudado en su sistema 
educacional, elevando asi sus gastos por alumno. 

Para ilustrar c6mo se calcula la ayuda central a un distrito es
colar local pobre, supongamos lo siguiente: que el ndmero de 
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alumnos en el distrito sea 10,000 (B); que el gobierno central o
regional establezca como gasto aceptable minimo par alumno en 
el pals o la regi6n la cantidad de 500 unidades monetarias (C); 
que la tasa de impuesto local minima sea tres por ciento (D), y que
las autoridades locales sean obligadas a emplear el impuesto sobre 
ventas al por menor para generar ingresos locales que produzcan 
una base del impuesto sobre ventas totales que ascienda a 100 mi-
Hones de unidades monetarias (E). 

La ayuda central o regional que debe concederse a este distri. 
to se puede calcular, de acuerdo con la f6rmula de cantidad mini
ma que presentamos en ]a p~igina anterior, como sigue: 

(B) (C) (D) (E) 

10,000 X $500 menos .03% X $100,000,000 

0 sea 
$5,000,000 menos $3,000,000 

La cantidad total de ayuda central que debe asignarse a este dis
trito es, en consecuencia, $2,000,000. 

Este plan estA basado en la equidad que resulta de un gasto
minimo por alumno; esto no refleja las diferentes necesidades edu
cativas de alumnos o de conjuntos socio-econ6micos particulares.
Tampoco refleja las diferencias del costo de vida entre dreas dife
rentes. Estos factores pueden incluirse, sin embargo, aplicando
coeficientes que asignen mayores gastos a la correcci6n de las defi
ciencias de origen socio-econ6mico del alumno o del costo de vida 
en cierta localidad. Estos factores de correcci6n deben estar pre
determinados para cada distrito que, entonces, reporta el ndmero 
de estudiantes matriculados pertenecientes a cada una de las cate
gorias que tienen diversos coeficientes de forma quc el total pueda 
ser exptesado en equivalentes de la matricula correspondiente a 
nifios con derechos a nivel de gasto minimo. De esta forma, se in
troduce la correcci6n por el t~rmino (B) de la f6rmula anterior. 

La efectividad de la justicia social distributiva obtenida por
este sistema depende tambidn de otros factores. Primero, que tan 
realista es el nivel minimo de gastos fijados por alumno. Cuanto 
mayor sea el nivel de gasto minimo, por supuesto, el gobierno
central tendri que aportar mros. Por tanto, es frecuente que el
nivel minimo sea en realidad inferior a lo que deberia ser en t&r
minos objetivos. En este caso, la equidad obtenida mediante el 
uso de la f6rmula es muy limitada. 
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Por otra parte, cuando las autoridades nacionales permiten a 

los municipios poner tasas impositivas muy por encima del nivel 
los muni- .. .ios o distritosminimo, entonces las diferencias entre 

graves. El dinero adicional que se recauda fuera del
pueden ser 
plan de gastos minimos puede variar considerablemente entre los 

distintos distritos porque dicho ingreso es btsicamente una fun

ci6n de la riqueza local. 
tasa minima impositivaEn consecuencia cuanto mayor sea ]a 

mayor equidad se alcanzarAi entre las distintas comunidades. Final

mente tambidn se pueden alcanzar mejores resultados si a la f6rmu
para el caso de distritos ola se le incorporan valores minimos 

municipios muy pequefios. 

Complementariedad inversa 

Este plan calcula los gastos educativos tambidn con base en un 

promedio. Sin embargo, la ayuda complementaria a los municipios 

se determina en forma inversamente proporcional a su riqueza o 
forma, los distritos o municapacidad fiscal por alumno. De esta 

cipios pobres reciben mis ayuda que los distritos promedios o 
se perseguia enricos. Este es bAsicamente el mismo resultado que 

ahora lo que se utiliza como nivella f6rmula anterior, s6lo que 
minimo es el promedio del gasto determinado por los mismos mu

nicipios o autoridades locales. 
en manos de los municipios laEn teorla, esta f6rmula deja 

decisi6n de cu.ll sea el nivel minimo de gastos por alumno. Es de

cir, deja a las autoridades en libertad de gastar todos los fondos 

que quieran. Pero en la prfictica, las autoridades centrales siempre 
]a ayuda que puedan garantizar, por lo quetenen un lmite a 


especifican qud porcentaje de los gastos totales podrian financiar,
 
al cuidado de las autoridades municipales. Si lasdejando el resto 

autoridades centrales pueden financiar el 50% de los gastos en 

educaci6n, ]a f6rmula de complementariedad inversa aplicada a mu

nicipios de distinta capacidad fiscal, indicarAi que el ustado pagari 

un alto porcentaje de los gastos totales en educaci6n en los dis. 

tritos pobres y un porcentaje muy pequefio en los gastos totales 
mdls ricos; pero, en su conjunto, las autoridadesen los distritos 

s6lo el 50% de los gastos educativos totales delcentrales pagardln 
pais o de la provincia segdn se trate. 

La f6rmula de la complementariedad inversa se computa de la 

forma siguiente: 
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(A) (B)'( ) 	 (D) 

ayuda cc- 100% menos porcentaje del valor de l base dcl 

tral para _. 	 total de gastos x impuesto por alum
un' distril-	 de educaci6n en no en el distrito 
to 	 el pals o regi6n particular 

que deben fi- .....................
 
nanciar las au- valor de la base del 
toridades locales impuesto para todo 

el pals por alumno 
eni el pals 

(E) 

(F) 
gasto total para educaci6n en el 
distrito en particular: 

multiplicado nilmero de alumnos en el dis
por 	 trito por el gasto correspodien. 

te a cada alumno que el distrito 
determina por si mismo 

En esta f6rmula general, (B) menos (C) representa el porcen
taje de los gastos educativos, en el distrito o estado, que las auto
ridades centrales han determinado financiar. Una vez tomada esta 
decisi6n, el valor de (C) queda fijado para cada distrito. Para 

cualquier distrito en particular, (C X .D) representa el porcentaje 

real de sus propios gastos educacionales que debe financiar por sus 
propios medios. Si el distrito es mds rico que el promedio, (D) 

seri mayor que (E) y entonces el tdrmino (C X t) serAi mayor 

que (C). El distrito m~is rico deberA pagar un porcentaje m:Is alto 
de sus propios gastis educacionales que el distrito promedio. In
versamente, si un distrito es m~s pobre que el promedio, es decir, 
si el valor de su base del impuesto por alumno es menor que el 
promedio del estado por alumno, (D) serA menor que (E) y 

(C X D serA menor que el promedio. 

Para ilustrar c6mo se calcula la ayuda central para un distri
to empleando ]a fdrmula de complementariedad inversa, suponga
mos que los distritos escolar s locales estAn autorizados a usar s6lo 
un impuesto sobre la propiedad para recaudar ]a renta local. Las 
autoridades centrales deciden financiar el 50 por ciento de los gas
tos educacionales en el pais, dejando el otro 50 por ciento como 
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participaci6n local promedio (C). El distrito hipot~tico al cual 
aplicaremos la f6rmula tiene 10,000 alumnos y decide gastar un 
pronedia de $500 por alumno, o sea $5,000,000 (F).

En virtud de la suposici6n de que la renta local s6lo puede
recaudarse a travs del impuesto a la. propiedad, el valor de la 
base del impuesto por alumno es la valuaci6n de la propiedad por
alumno para el distrito en conjunto. Supongamos que esto ascien
de a $15,000 (D). A continuaci6n, calculamos la valuaci6n de 
todas las propiedades en el pals (el valor de la base del impuesto 
nacional) y la dividimos por el nmero total de alumnos en el 
pals. Esto nos da el valor catastral aforado o valor promedio de 
la propiedad, por alumno, dentro del pals (E). Si nuestro distrito 
hipotdtico es mds pobre que el promedio (E) seria de $20,000. 
Entonces, los valores obtenidos con la f6rmula de ]a camplemen
tariedad inversa ser-n los siguientes: 
C, promedio total de la proporci6n local de gastos 
D, valor catastral aforado por alumno dentro del 

= 50% 

distrito = $15,000 
E, valor catastral aforado por alumno 

el pals 
en todo 

= $20,000 
F, total de gastos educativos en el distrito = $5,000,000 

Repitiendo, la f6rmula para calcular la ayuda central para c'uil
quier distrito es: 

D 
A= (B- Xk) X F 

Nuestro distrito hipot~tico, segdn hemos supuesto, tiene un valor 
aforado menor que el promedio por alumno. La propord6n real 
de sus propios gastos (F) que el distrito mds pobre debe pagar 

D
(C X D-), debe ser menor que la proporci6n de gastos local sobre 
los gastos educacionales totales en el Estado (C).

Aplicando las cifras para nuestro distrit6, la f6rmula anterior 
puede expresarse de este modo: 

" 
A = [100% - 50% X $20,000 X $5,000,000$15,000

Dicho municipio financia tres-cuirtos del 50% de su propio 
presupuesto, es decir, el 37.5%. Esto significa que el gobierno cen
tral complementari el 62.5% del presunuesto de dicho munidpio, 
es decir, A = 3,125,000 unidades monetawias. 
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Si el distrito decide elevar su presupuesto de 500 a 000 unidades 
monetarias por alumno, las autoridades centrales tendrAn que pa. 
gar de todas formas 62.5% de su nuevo presupuesto. Por lo que 
la cantidad de ayuda estatal que un distrito recibe es mayor cuan
do eleva unilateralmente su presupuesto (y sus costos por alumno). 

En teoria, la cantidad asignada a un distrito rico podria Ilegara 
ser negativa, y tal distrito deberla devolver el excedente al estado. En 
el ejemplo anterior, dempre que el distrito tuviese un avaldo catas
tral por alumno superior al doble del promedio, entonces la cantidad 
dentro del partntesis serla negativa. En la prActica estc no ocurre, 
especialmente porque los distritos ricos tienen fuerte poder politico. 

AdemAis el gobierno central no puede financiar cualquier pre
supuesto aprobado por las autoridades locales. Si todos los muni
cipios elevasen sus presupuestos al unisono, entonces el gobierna 
central. tendria que limitar su ayuda total a todos los distiitos lo
cales. Esto se lograria aumentando el valor de (C), el porcentaje 
de gastos totales de educaci6n en el pals qae debf; financiarse 
mediante impuestos locales. Esto implica ]a necesidad de recalcu
lar cudl es el porcentaje inverso para todos los distritos, como su
cede siempre que el otal de los fondos nacionales disponibles no 
alcanzan a cubrir los cAlculos originales de la f6rmula. Este pro
cedimiento, adem,-s de consumir mucho tiempo, pupde producir 
distribuciones inconvenientes de feodos. Cuando es preciso recalcu
lar los pagos, usualmente las autoridades nacionales simplemente 
reajustan todas las partidas de forma que el total quede irual a 
la suma disponible. 

En ]a prActica, si un distrito pobre tenla derecho originalmente 
a 500 unidades monetarias por alumno y un distrito poderoso a 
100 unidades por alumno, ambas partidas son cortadas entonces 
en un porcentaje igual. Suponiendo que los c',lculos originales se 
hubiesen hecho sobre un supuesto de financiar el 75% de los gas
tos totales, pero despu~s las autoridades se ven obligadas a recortar 
al 50%, el recorte universal de un tercio no hace justicia al muni
cipio pobre. En este caso, el distrito pobre no recibirA sino 334 
unidades monetarias por alumno -un recorte de 166 unidades "por 
estudiante-, en cambio el distrito rico solamente perderAi un tercio 
de 100, es decir, un recorte de 33 unidades monetarias por alum
no.Esto significa, en efecto que el distrito pobre pierde mucho mais 
de ]a ayuda del gobierno central que el distrito rico, que es sola
mente afectado en forma minima por el corte en la ayuda central. 

Todavia cabe una critica te6rica mAis fundamental a la f6rmu
la de ]a complementariedad inversa. En la prAictica, ]a indepen
dencia total de las decisiones al nivel local para fijar los gastos por 
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alumno de cualquier distrito significa que las comunidades mis 

pobres, cuyos sistemas educativos no responden a las necesidades 
econ6micas ni sociales de sus miembros, gastan todavia menos en 

sus colegios. En los segundos la educaci6n es vista por la rmayoria 
elemento esencial alcanzar u mantede los. ciudadanos como 	 nara 

cuando las ner un status socio-econ6mico mAs alto. Eninces, aun 

Areas ricas gastan mis por cstudiante que las Areas pobres, las pri

meras reciben ayuda del gobierno central (aunque ya provean 
mientras que los distritosservicios educacionales de alta calidad), 

pobres no estin ni siquiera suministrando un programa mfnimo 
casos en que los ingresos del gobierno central sonadecuado. En 

regresivos, el efecto final es que los distritos pobres estAn de hecho 

financiando los presupuestos de las comunidades ricas. 

Garantia de una base impositiva minima 

Este plan estA disefiado para que cada distrito obtenga ingre
forma dependiente s6losos impositivos uniformes por alumno, en 

los presupuestosde la tasa impositiva fijada por el municipio y en 
locales, como en el caso de las proporciones inversas. La autoridad 

central -a la luz de tales presupuestos- determina la proporci6n 
de gastos que puede financiar mediante la fijaci6n del valor im

positivo que puede garantizar por alumno. 
Este plan produce resultados semejantes a los dos planes pre

garantiza una base minima universal,cedentes porque, aunque se 
en inversamentelas partidas del gobierno central varian forma 

en funci6n deproporcional a la riqueza de cada distrito medido 

la base impositiva del municipio.
 

La f6rmula es como sigue:
 

(A) (B) 	 (C) (D) 

ayuda cer. tasa de im- valor de la base valor del Im-

tral para puesto de- del impuesto menos puesto base
 

cualquier terminada por alumno por alumno
 

distrito localmente garantizado por en cualquier
 
la autoridad distrito 
 que 

central 	 estd por de
bajo del ni
vel garantiza. 

do 

(E) 
mimero total de 

multiplicado alumnos en cual. 
por quier distrito 
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El distrito local fija qtd cantidad de dinero desea gastar por
alumno en la forma de una tasa impositiva. Entonces determina 
cuinta ayuda vendrA del gobierno central al distrito y cuinto seri 
el ingreso local con dicha tasa. 

Un impuesto sobre la propiedad, coino el instrumento local ge
nerador de rentas, nos serviri de nuevo para ilustrar el plan de 
base impositiva garantizada. Debemos recordar que esta f6rmula, 
igual que las dem,-s, puede aplicarse a cualquier tipo de base im
positiva o combinaci6n de dstas. 

Supongamos que un distrito local con 10,000 alumnos (E) de
ide imponer una tasa de treinta mildsimos de d6lar, o cualquier 
otra unidad monetaria, 0.03 (B). Su base del impuesto es $10,000 
de valor catastral aforado por alumno (D). Las autoridades cen
trales garantizarin una base impositiva por alumno de $15,000 (C). 

Segidn la f6rmula, calculada a continuaci6n, la ayuda debe ser 
igual a $1,500,000: 

(B) (C) (D) (E) 

.03 ($15,000 - $10,000) X 10,000 

o sea 

$150 por alumno X 10,000 alumnos 

Para determinar exactamente cudnto puede gastar este distrito por
alumno, se calcula qu cantidad de la renta local por alumno serA 
generada aplicando la tasa impositiva local a la base impositiva 
garantizada por alumno: 

(B X D) o sea .03 X $10,000 = $300 por alumno 

Por Io tanto, los impuestos locales generan 300 unidades mo
netarias por alumno. La ayuda central aportarfa 150 unidades 
adicionales por alumno. 

Para incrementar los gastos por alumno, el municipio puede
elevar su tasa impositiva lo cual incrementard no s6lo los ingresos 
locales sino tambi~n la ayuda procedente del gobierno central. Si 
el distrito, por el contrario, disminuye la tasa impositiva, enton
ces disminuirdn ambos ingresos -el local y el nacional. 

Los distritos que tienen una base impositiva por alumno sufl
ciente o superior a la garantizada no reciben ninguna ayuda. La 
base impositiva garantizada debe ser lo suficientemente grande 
para que, a la tasa promedio, genere el gasto promedio por
alumno. Si esto no se hace asi los distritos pobres, que deben 
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depender-fundamentalmente de la ayuda del gobierno centril en. 
coriirardi que aiin con la ayuda, sus ingresos, no son suficientes 
para atender niveles mfnimos ,decuados de educaci6n. 

Garantfa del poder adquisitivo 

Este plan es bastante similar al de la base impositiva garant
zada. Garantiza un rendimiento impositivo por alumno para cada 
tasa impositiva fijada por el gobierno local. Lo que distingue este 
plan de las formas discutidas anteriormepte es que los gobiernos 
locales estdn obligados a devolver al gobierno central toda canti
dad que exceda al valor mfnimo establecido por la tabla de garan
tias para la tasa cobrada por el mismo. Estos excedentes son dis
tribuidos a los distritos de baja capacidad fiscal 

Supongamos ahora que las autoridades locales esperan generar 
ingresos educacionales mediante las ventas locales. Consideremos 
que las autoridades centrales desean garantizar $200 por alumno 
por cada punto de porcentaje de la tasa de impuestos sobre ventas 
-por un impuesto sobre ventas de uno por ciento, las autoridades 
centrales garantizan 200 unidades monetarias por alumno; por un 
impuesto sobre ventas de dos por ciento 400, etcdtera. De este 
modo, s6lo la tasa de impuesto aplicada determina la cantidad de 
dinero que el distrito local puede gastar por alumno. Los rendi
mientos minimos sobre cada tarifa impositiva est',n garantizados 
por las autoridades centrales, de modo que ningdn distrito de
penda del rendimiento real de su propia base impositiva. Adem~s, 
ningtin distrito puede gastar inis de lo que su propia tasa de im
puestos local garantice como un minimo. Cualesquiera ingresos 
locales producidos por esta tasa de impuesto, en exceso del ren
dimiento garantizado centralnente por alumno para una tasa 
impositiva determinada, deben ser rembolsados a las autoridades 
centrales. 

La tabla siguiente ilustra de qudmanera, mediante la f6rmu
la de garantia del poder adquisitivo, podrfa asignarse la ayuda 
central para un distrito pobre (A), que decidiera imponer una 
tasa de impuestos sobre ventas del dos por ciento, y para un dis
trito de riqueza. o capacidad fiscal promedio (B), que fijara un 
impuesto sobre ventas del tres por ciento. Los criterios para de
terminar la riqueza relativa de esos distritos se ilustran en la co
lumna dos. Esto muestra el rendimiento real de una tarifa de
impuestos sobre ventas al uno por ciento en un distrito determi
nado, cuando la tasa se aplique a la base impositiva real del 
distrito. 
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,0),, 	 :! (2)(s 4. 

Disirito 	 Praducto actual. Product0 por ,Tasa actual -selec
por alumno con aIumno garanti, conada, por cada 
una tasa del 1% zado por el go distrito-, (en %) 

biemo central 
con una:tasa del 

A $101 $200 2% 
B $304 $200 3% 

(5) (6) 
Producto actual Praducto ' garan- Diferencia entre 
por alumno en 
cada 'distrito 
(col. 2 X col. 4) 

tizado por 
alumno en cada 
distrito 

el producto actual 
y el garantizado 
(col. 6 nienos 
col. 5) 

A $200 $400 $200 
B $9o0 $600 -$300 

En este -caso, el distrito A garantizaria una renta suficiente para 
gastar 400 unidades monetarias por alumno, fijando un impues
to sobre ventas del dos por ciento. El distrito B podria gastar 
600 unidades monetarias por alumno porque su tasa de impuestos 
sobre ventas serfa del tres por ciento. Obsrvese que la tasa de 
impuesto que utiliza el distrito local es el 6inico medio de deter
minar el gasto real por alumno. 

En el distrito A, el impuesto sobre ventas del dos por ciento 
genera solamente 200 unidades monetarias por alumno en ]a renta 
local real. Debido a que las autoridades centrales han garantizado 
un gasto de 400 unidades monetarias por alumno para cualquier 
distrito que fije un impuesto sobre ventas al dos por ciento, el 
distrito A recibiri 200 unidades monetarias adicionales por alum
no por concepto de ayuda central. 

Porque el distrito (B) es mds rico y tiene una base impositiva 
reAs grande, su impuesto a las ventas genera 900 unidades moneta
rias por alumno. Sin embargo, porque las autoridades centrales 
han determinado que el gasto garantizado por alumno -y .lfmite
para un 3% debe ser de 600 unidades monetarias, el distrito (B) 
debe devolver a las autoridades centrales el excedente generado, es' 
decir, 300 unidades por alumno. 

Til f6rmula equilibra las cargas. impositivas con destino a la 
educaci6n mucho mis que ninguna de las otras f6rmulas anterio
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res. Los distritos con una base impositiva muy amplia deben de
volver el excedente a las autoridades centrales para su redistribu
ci6n entre los distritos m~ls pobres. Sin embargo, los distritos rjcos 
estdn bajo la tentaci6n de financiar algunas actividades educati
vas por fuera del presupuesto escolar, mientras que los distritos 
pobres tienen la tentaci6n de hacer lo contrario. 

. Cualquier distrito puede obtener cualquier nivel de gastos por 
alumno que quiera fijar y los padres de familia de la localidad 
crean necesario, simplemente mediante la elevad6n del porcen
taje aplicado a la base impositiva. Esto representa una gran auto

ennomia local. Los distritos pobres todavia pueden estar desven
taja si encuentran polltica o econ6micamente imposible fijar tasas 
de impuestos lo suficientemente altas para garantizar un adecuado 
volumen de gasto por alumno. Esta dificultad puede ser corregida 
parcialmente usando coeficientes que reflejen las necesidades pre
supuestales de los alumnos de ciertas Areas. Estos coeficientes po
drian expresarse mediante un ntdmero equivalente de alumnos 
normales matriculados. 

Debe recordarse que la f6rmula de la garantia del poder adqui
sitivo intenta fundamentalmente equilibrar la carga impositiva de 
quienes pagan la educaci6n, uniendo el producto o beneficio obte
nido por la tasa en funci6n del gasto permitido por el alumno. 

Igualizaci6n entry distritos 

Este plan inenta de hecho igualar las capacidades fiscales de 
los municipios. .;sta f6rmula se ha desarrollado porque investiga
ciones recientes ian demostrado que los alumnos de dase media 
tienden a progresar. mis en las escuelas que los nifios de clase 
pobre. El plan de igualdad entre distritos intenta alcanzar una 
igualdad en los niveles de educaci6n del pals mediante la conce
si6n de incentivos para que las familias ricas se trasladen hacia 
barriadas m~is pobres y, viceversa, aigunas familias pobres hacia ba
rros mejores. 

Las otras f6rnulas de distribuci6n de fondos pueden utilizar 
distintas bases impositivas, pero el plan de igualdad entre distritos 
utiliza un impuesto personal progresivo. Este impuesto personal 
es progresivo no s6lo en la forma tLipica sino que es doblemente 
progresivo: la cantidad total de impuestos que un individuo 
paga con destino a la educaci6n depende no solamente de su pro. 
pio nivel de ingresos sino tambidn del promedio de ingresos del 
distrito en el que vive. Una persona rica viviendo en un dis
trito de alto promedio (barrio de clase alta) deberA pagar mis 
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por concepto de impuesto a la educaci6n que si viviera en un dis
trito menos selectivo donde los ingresos promedios son mis bajos. 

Para poner en prdctica este plan doblemente progresivo, las 
autoridades nacionales deberfan establecer escalas mdltiples de im
puestos progresivos. Varios pasos serfan necesarios para realizar 
eso. En primer lugar, deberfa establecerse cu1 es el promedio 
general de ingreso familiar en todos los distritos locales; segundo, 
ordenar dichos distritos locales en orden ascendente o descendente 
y, en tercer lugar, decidir cuantas categorfas de distritos deberfan 
establecerse con base en los ingresos promedio. Por ejemplo, la 
categoria uno podrfa comprender todos los distritos con un ingreso 
promedio inferior a 3,000 unidades monetarias por afio, la cate
gorla dos aquellos entre 3,000 y 5,000; la categorfa tres aquellos 
entre 5,000 y 7,000; y asi sucesivamente. Para cada una de estas 
categorlas se necesita una escala de impuestos progresivos de acuer
do con los ingresos promedios. Los mds altos deberlan pagar tam
bidn tasas mi1s altas. De forma que la gente rica viviendo en un 
distrito rico deberA de pagar mucho mdls que la gente rica vivien
do en un distrito pobre; pero la gente pobre viviendo en un dis
trito rico no deberfa pagar mds que el pobre viviendo en un 
distrito pobre. Esta dificultad puede solucionarse si se hace que 
el impuesto a las familias pobres sea el mismo no importa en 
qu6 distrito viva. 
• La f6rmula es administrativamente muy compleja pero este 
impuesto doblemente progresivo es importante porque intenta eli
minar las amplias diferencias que existen entre los distritos ricos 
y pobres mediante la provisi6n de incentivos financieros para la 
diversificacid6n de los niveles de ingreso de las familias que viven 
en un solo distrito. 

Ademfis de proveer un impuesto doblemente progresivo al in
greso, la f6rmula de igualdad entre distritos podria destinar ayuda 
central a complementar los ingresos locales en forma tal que la 
ayuda central por alumno fuese inversamente proporcional al in
greso promedio de cada uno de los distritos escolares. A los dis
tritos escolares -los ms pobres- se les podrfa garantizur un auxi
lio mas alto por alumno, mientras que a los distritos escolares en 
la categorfa dos se les podria garantizar un valor inferior, y asi 
sucesivamente. Este tipo de garantfa esti basado en la creencia de 
que nifios procedentes de comunidades pobres (definidas aqui 
como distritos escolares) necesitan mis dinero para alcanzar nive
les educativos comparables a los de los hijos de familias y comu
nidades muc-, mds ricas. 

Pero esta variaci6n en los auxilios centrales no significa que 



104 FONDOS P6BLICOS PARA FINANCIAR. LA EDUCACI6N 

los distritos ricos gastardn menos que los distritos pobres; los dis
tritos ricos siempre generan inevitablemente ingresos locales que
permiten un gasto alto por alumno. Cualquier distrito que desee 
gastar por alumno una cantidad superior a la que las autoridades 
nacionales garantizan deberAi pagar estos gastos educativos extra 
con sus propios fondos locales, y aun en ciertos casos, el distrito 
puede no calificar para recibir ayuda del gobierno central. 

El plan de igualdad entre distritos afecta primariamente a los 
individuos y comunidades ricas. Aquellos ciudadanos en distritos 
exclusivos enfrentados a altos impuestos locales, con baja o nin
guna ayuda central para educaci6n, tendrian las siguientes alter
nativas: 

1) Continuar manteniendo su comunidad rica y exclusiva, sim
plemente mediante el pago de altos impuestos. 

2) Ayudar a familias de bajo ingreso a que vengan a vivir a 
sus comunidades mediante la provisi6n de programas de. viviendas 
populares, u otros medios. Esto reduciria el promedio del ingreso 
del distrito escolar, reduciendo consecuentemente los impuestos 
educativos y, tal vez, haciendo al distrito elegible para los auxilios 
del gobierno central. 

3) Familias ricas podrfan trasladarse a distritos de categorfa
inferior, donde las tasas educativas (o los promedios de ingresos)
fuesen mis b..jas y donde economizarlan impuestos. 

Si los individuos o comunidades ricas escogen una de las dos 
d'ltimas opciones, la riqueza del municipio tender a ser mucho 
mAs igualitaria a travs de todo el pafs o estado. Incluso en el caso 
de que los ricos no respondan a estos incentivos financieros, la 
f6rmula de igualdad entre distritos puede garantizar todavfa a los 
distritos pobres un alto nivel de gastos por alumno, que no podria 
ser financiado localmente ni con ninguna de las f6rmulas conven
cionales que se basan en un criterio de tanto por alumno, sin con
siderar otras circunstancias socio-econ6micas que determinan la 
necesidad del gasto en educaci6n. 

Por el hecho de basar ]a ayuda del estado en el ingreso pro
riedio familiar en un distrito particular, la f6rmula de igualdad 
entre disiritos produce resultados similares al de otras f6rmulas 
de justicia social distributiva que emplean coeficientes para estu
diantes con desventajas socioecon6micas, de manera que se propor. 
cionan ingresos adicionales para los distritos pobres. El plan igua
lizaci6n de distritos estA basado en el criterio del ingreso promedio
dentro del distrito. Los alumnos de distritos con bajos promedios
de ingreso se supone que requieren gastos mis altos por alumno 
que los distritos promedios o exclusivos. 
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. El objetivo d~ltimo de este plan es el de equilibrar los niveles
educativos alcanzados por los alumnos sin considerar el punto departida inicial. Es decir, tienen por objeto promover una mayor
variaci6n en el aspecto socio-econ6mico de las familias en un distrito escolar y suministrar suplementos financieros para servicios
educativos de compensaci6n en los distritos donde el ingreso fami
liar es bajo. 

Comentarios sobre los planes de garandfa de ingresos minimos, de com. 
Iplementariedad inversa y de base impositiva minima 
Estas tres f6rmulas para promover la equidad estdn en uso 

actualmente en los Estados Unidos y son instrumentos para distri
buir los fondos del gobierno central a los distritos, donde las auto
ridades locales tienen el poder de imponer tasas impositivas para
financiar la educaci6n. El intento bfisico de todos estos planes es
permitir a todos los municipios el financiamiento de un nivel
minimo de gastos por alumno. Dichas f6rmulas tratan s6lo del 
problema de las diferencias entre capacidad fiscal, pero la igual
dad de oportunidades educativas es un problema m~is complejo y
requiere instrumentos mis poderosos. Sin embargo, estas f6rmu
las proveen un cierto grado de igualdad de oportunidades educa
tivas. Su efecto final depende de una combinaci6n de factores 
tales como: 

1. que las autoridades locales puedan determinar su propio
nivel de gastos por alumno y de tasas impositivas. Cuanto mds
grande sean las disparidades de ]a base impositiva por alumno en
tre distritos locales y cuanto mis amplia sea la autoridad local,

m~is pequefios serin sus efectos en 
 tdrminos de justicia social dis
tributiva.
 

2. cuanto mis desigual sea la capacidad fiscal entre distritos,
mdis grande serAn las necesidades de los distritos y mayor la carga 
para las autoridades centrales. 

3. en general, cuanto mis precisas sean las necesidades educa
tivas de los estudiantes y sus diferentes costos en localidades dis
tintas, mayor serAi la igualdad de oportunidades educativas obte
nidas con las f6rmulas. 

MAximos y mfnimos 

La mayorla de las f6rmulas de distribuci6n indicardn valores
nulos o incluso negativos para la ayuda a los distritos mds ricos, 
y valores altos para los distritos pobres. En la prdctica, por razo
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nes polfticas y fiscales, muchas autoridades establecen niveles mdxi
nmos y minimos de ayuda. Un minimo garantiza que distritos ricos 
reciban siempre alguna porci6n de fondos del gobierno central, 
aunque la f6rmula de igualdad no les conceda nada. Un mdximo 
de ayuda por estudiante tambidn previene el que los pobres pue
dan depender totalmente de la ayuda del gobierno central y ad
quirir una base de igualdad con respecto a los distritos ricos. 

Las autoridades centrales pueden establecer tambi~n un mAxi
mo en los gastos por alumno para prevenir que los distritoe ricos 
puedan distanciarse mucho de los distritos pobres. Cuauido este 
mdximo corresponde a los gastos necesarios para proveer un nivel 
aceptable de educaci6n, la f6rmula de la complementariedad in
versa viene a ser muy semejante a la de la garantla de una cantidad 
minima. 

Algunos ejemplos de provisi6n y financiamiento de la educaci6n primaria 
y secundaria por niveles de gobierno 

Los diferentes niveles de gobierno pueden proveer a la educa
ci6n, bien en forma directa, bien transfiriendo fondos a institu
clones y a otros niveles de gobierno. En las pdginas que siguen 
expondremos varios ejemplos de c6mo cada uno de los niveles de 
gobierno -central o estatal- puede proveer o transferir fondos 
para la educaci6n. La experiencia ensefia que, en la mayoria de 
los casos, la intervenci6n del gobierno central es la is impor
tante. 

El 	 gobierno central: Financiamiento y administraci6n directa 
de la educaci6n 

En algunos paises en desarrollo, el Ministerio de Educaci6n 
Nacional financia y administra el sistema escolar. La constituci6n 
de Afganistdn, por ejemplo, confiere 6inicamente al gobierno cen
tral el derecho y la obligaci6n de establecer y administrar institu
ciones de ensefianza a cualquier nivel. Tnez, siguiendo el ejem
plo francs, tiene un sistema educativo fuertemente centralizado 
que mantiene todos los tipos y niveles de colegios. Igualmente Ma
lasia tiene un sistema escolar centralizado que mantiene todos los 
niveles de escuelas. 

Aunque no todos los paises en desarrollo tengan un sistema de 
educaci6n nacional centralizado, en muchos otros, el gobierno cen
tral todavia domina de tal forma las finanzas, que los colegios son 
en realidad parte de un sistema central. En Kenya, por ejemplo, 
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las escuelas son -de hecho- mantenidas por el gobierno co:ntral 
(que provee la diferencia entre los gastos y los ingresos, los cuales 
se reducen habitualmente a una matricula inicial). 

El gobierno central tambidn puede dominar el nivel de edu
caci6n secundaria como sucede en el caso anterior y en Ghana, los 
territorios franco-africanos, Afganistfin, Cambodia, Malasia, Indo
nesia, las Filipinas, la Reptiblica Popular de China, Argentina, 
Chile, Uruguay, los palses del Caribe, Venezuela y otros paises 
latinoamericanos. En las Filipinas, Mozambique, Tanzania, Nige
ria, Argentina y Colombia, el gobierno central financia comple
tamente la preparaci6n de macstros normalistas y, a veces, la edu
caci6n t~cnica secundaria. 

Aunque la provisi6n directa de ensefianza primaria por el go
bierno central sea menos frecuente que el de la ensefianza secun
daria, tambi~n pueden mencionarse algunos casos. Los gobiernos 
centrales de los paises africanos que han tenido colonizaci6n fran
cesa, y tambidn Ghana, Afganistin, Malasia, Cambodia y las Islas 
Filipinas mantienen sistemas nacionales de educaci6n primaria. 
Como ejemplos latinoamericanos se pueden mencionar Argentina 
y Chile y parcialmente, Colombia y Brasil. 

El gobierno central: El financiamiento sin administraci6n directa. 
Las transferencias 

La actividad financiero-educativa mis comdmn de los gobiernos 
centrales en los palses en vias de desarrollo, se reduce a la trans
ferencia de fondos a niveles regionales o locales, o bien, directa
mente a las escuelas. Para asegurar que esta financiaci6n esti debi
damente atendida, por ejemplo, las constituciones de Colombia, 
Brasil y Taiwln requieren que el gobierno central fije un deter
minado porccntaje del presupuesto nacional para la educaci6n. El 
gobierno central de la India tambidn contribuye de hecho a la 
educaci6n con un porcentaje presupuestal determinado. 

En raz6n de que los paises en desarrollo estin actualmente mis 
preocupados con la educaci6n primaria, la mayor parte del dinero 
transferido va al nivel local, cuyas autoridades son las responsa
bles de administrar las escuelas primarias. 

Algunos paises tienen, sin embargo, transferencias del gobierno 
central a los gobiernos regionales. Entre los paises en desarrollo 
cuyos gobiernos centrales subsidian tanto el nivel regional como 
el nivel local, se encuentran Nigeria, Ghana, los paises africanos 
de habla francesa, Malasia, Indonesia, Tailandia, India y los ya 
mencionados, de Colombia y Brasil. 
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Algunas transferencias de los gobiernos centrales van tambidn 
directamente a las escuelas. El Ministerio de Educaci6n por lo ge
neral administra estas asignaciones, tal como estA determinado por 
el cuerpo legislativo que aprueba el presupuesto nacional. Sin em
bargo, ]a asignaci6n directa de fonds presupuestales a las escuelas 
conlleva el. problema de las presiones politicas. 

La transferencia de fondos puede tener lugar a travs de asig
naciones generales o especificas. Ambos tipos est~n sujetos a la 
suspensi6n de pagos por parte del Ministerio de Educaci6n, siem
pre que la escuela no cumpla con todos los requisitos fijados por 

organismo. La subvenci6n puede asi mismo cancelarse cuandoese 
se encuentran comprobantes falsificados. Este sistema de ayudas 
tiene ]a ventaja (para el gobierno central) de que puede dismi
nuirse en 6pocas de crisis econ6micas. Habitualmente se reducen 
primero las subvenciones para equipos y para sueldos de los maes
tros titulados, para contratar, con salarios m'ls bajos, los servicios 
de otros que no lo son. 

Cuando los gobiernos locales o regionales reciben subvenciones 
generales, tal como sucede en los paises latinoamericanos, y en 
Nepal, Uganda y Kenya, las subvenciones se computan sobre la 

como un porbase de una proporci6n fija de los fondos locales o 
centaje a un impuesto especlfico; frecuentemente son depositados 
en cuentas conjuntas o especiales. Ya que la transferencia de fon
dos a otros niveles de gobierno abre la posibilidad de que 6stos 
sean gastados en actividades distintas a la educaci6n, Argentina, 
Colombia y otros paises latinoamericanos hacen la transferencia 
bajo la condici6n de que los fondos sean gastados exclusivamente 
en educaci6n. 

tipicas de los palses africanosLas subvenciones especfficas son 
y asiiticos. La cantidad se computa principalmente -en un n6
mero creciente de palses- como contrapartida a los aportes lo

cencales, estimados con base en sus ingresos totales. El gobierno 
tral suministra asi la diferencia entre el presupuesto de egresos e 
ingresos. Si las autoridades locales no recaudan la cantidad local 
estimada, la responsabilidad de la reducci6n de gastos cae entera
mente sobre ella. Este es el m~todo usado en Kenya y el Camerin. 
En Taiwdn, sin embargo, las apropiaciones toman en cuenta la 
capacidad financiera de los municipios, concediendo m-ts recursos 
financieros a las comunidades pobres que a las ricas. 

La subvenci6n especifica mis com6n es la destinada para gastos 
de operaci6n y, mds concretamente, para el pago de sueldos losa 
maestros. El mdtodo de financiaci6n varia seg6n los casos. Pero, 
en general, el sueldo del maestro es pagado en todo o en parte, 
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por la transferencia de rondos del gobierno central. Estas, trans.
ferencias pueden consistir en una suma anual: fija o en asignacio
nes trimestrales, con ajustes estimados para compensar la infla
ci6n. Ghana, Uganda, Indonesia y Tailandia utilizan esta 61tima
t~cnica. Nigeria, y tambidn Ghana, usan como base para calcular 
la transferencia una suma fija por alumno. En Kenya, las escuelas 
subsidiadas reciben un porcentaje fijo de sus gastos recurrentes, 
pero algunos maestros esdin directamente asignados por el Minis
terio de Educaci6n. En Guayana, el gobierno regional provee una 
suma global fija para sueldos, equipos, y otros gastos especialinente 
educativos. 

Estas subvenciones especificas, que generalmente son vigiladas
muy de cerca por los gobiernos centrales, tienen como requisito el 
cumplimiento de ciertas normas antes que las escuelas puedan
recibir ayuda. Las normas se refieren a ]a calidad de los edificios,
la idoneidad de los profesores, los niveles de salarios, el n6mero 
de alumnos por clase o grupo, las asistencias y, en general, todos 
aquellos aspectos que se relacionan con la buena marcha de las 
escuelas. El Ministerio de Educaci6n habitualmente verifica todas 
ellas antes de materializar los auxilios concedidos. 

Otro uso muy frecuente de las subvenciones especificas son los 
gastos de capital. Esto incluye partidas para construcci6n de es
cuelas, dotaci6n de bibliotecas, compra y reparaci6n de muebles 
y equipos, campos de deportes, c incluso la construcci6n de letri. 
nas y servicios sanitarios. Estas subvcnciones de capital se de
terminan frecuentemente de dos modos distintos: uno, como un
porcentaje del costo estimado del proyecto; el otro, utilizando un 
estimado general de los costos por aula. Algunos paises africanos 
pagan una suma fija por aula. Guayana constituye un ejemplo de 
un tercer mrtodo usado raramente: la subvenci6n para la cons
trucci6n de edificios incluye una cantidad para el mantenimiento 
de los mismos. En todo caso, los proyectos y estimaciones deben 
contar con la aprobaci6n del Ministerio de Educaci6n y los gas
tos de construcci6n deben estar debidamente justificados con sus 
comprobantes. Tanzania es uno de los pocos paises en desarrollo 
que pone como condici6n para conceder una subvenci6n de capi
tal, que exista una contribuci6n local. 1tsta puede ser en efectivo 
o 	en especie: mano de obra o materiales. 

Algunas otras subvenciones especificas, aunque raras, tambidn 
son de interds. Malawi, por ejemplo, provee subvenciones para el 
entrenamiento fisico y los deportes en las escuelas y tambidn para
los ex~imenes supbrvisados que realiza el Ministerio de Educaci6n. 
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O0"a' dones educativas del gobierno central 

.J:El'Ministerlo de Educaci6n habitualmente maneja la mayor 
parte de las transferencias paka educaci6n. Sin embargo, tambidn 
otros ministerios pueden realizar o transferir fondos para activid'
des educativas. En Tailandia, el Ministerio del Interior asigna 
todos los subsidios, mientras que el Ministerio de Educaci6n con
trola la politica escolar. Al presente, en Uganda, diez ministerios 
contribuyen a la educaci6n. En Brasil y en Venezuela, por ejem
plo, una docena de organismos nacionales contribuyen a la edu
caci6n, en una u otra forma. 

Tambidn es prflctica frecuente que ministerios distintos al de 
Educaci6n, controlen las inversiones de capital para educaci6n. En 
Malasia, por ejemplo, el Comitd de Finanzas del Consejo Nacional 
de Planeaci6n, dependiente del Primer Ministro, aprueba inicial
mente todos los gastos de capital para educaci6n porque los fon
dos provienen de un fondo :nsolidado para el desarrollo.-, 


En otros casos los Miniqterios del Interior, o los de Obras Pi
blicas, son a menudo responsables de dirigir las inversiones para 
educaci6n. Esto sucede en Indonesia, Rodesia, Tanzania y la Re
ptdblica Arabe Unida. Colombia tiene una dependencia aut6noma 
para administrar gastos de capital para ]a educaci6n primaria y 
secundaria. En Venezuela, el Ministerio de Obras Ptdblicas admi
nistra las inversiones educativas. En Africa, son bastante frecuen
tes los Comits o Juntas Nacionales de Desarrollo que proveen 
ayudas supletorias para inversiones, con fondos provenientes del 
gobierno central o de la ayuda externa. En America: Latina, los 
Institutos Nacionales de Planeaci6n tambi~n suelen ser poderosos, 
pero no administran fondos. 

Tambidn es frecuente que, programas educativos especificos, 
dependan a menudo de otros Ministerios. En Indonesia, por ejem
plo, el Ministerio de Religi6n supervisa y financia las escuelas 
ptiblicas religiosas. En la Repilblica Arabe Unida, Tailandia, T16
nez, Perid y Ecuador, los Ministerios de Agricultura, Salud Pibli
ca, Obras PNiblicas y Trabajo, financian escuelas especiales para 
agricultura, salud ptiblica e ingenieria. 

En Uruguay, la responsabilidad de la educaci6n primaria es 
constitucionalmente independiente del Ministerio de Cultura. Una 
Junta Nacional de Educaci6n Primaria presenta sus propias nece
sidades presupuestales al cuerpo legislativo, y es responsable de su 
administraci6n. Algunos ejemplos de provisi6n de educaci6n pri
maria y secundaria, y transferencia de fondos a instituciones y go
biernos locales por el gobierno regional. 
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La organizaci6n de la actividad educativa al nivel de gobierno 
regional, provincial o estadual, no siempre aparece indicado con 
claridad. Es diffcil distinguir si la responsabilidad del gobierno
regional se refiere s6lo a lo financiero, a lo administrativo, o a 
ambos. Tambidn es dificil diferenciar si el dinero que distribuye 
el gobierno regional proviene de sus propios recursos o si procede
del gobierno central, al menos parcialmente. Por diltimo, el go
bierno regional tiene una gran variedad de responsabilidades en 
lo que respecta a la educaci6n: desde proveerla directamente hasta 
simplemente supervisarla; y desde financiarla totalmente con sus 
propios ingresos, hasta simplemente distribuir los fondos recibidos 
del gobierno central. 

Las constituciones de Taiwin y Brasil autorizan espectficamen
te a los gobiernos provincial: y estatales para que inviertan una 
porci6n definida de su presupuesto en educaci6n. Los gobiernos
estatales de la India se han hecho cargo de una porci6n financiera 
considerable para la educaci6n. Los gobiernos provinciales de las 
Filipinas son responsables, desde el punto de vista de finanzas, de 
ayudar a las escuelas secundarias ya que no existen asignaciones
nacionales al nivel de segunda enseiianza. 

Los paises de Amdrica Latina con antecedentes de g,biernos 
federados conceden a sus gobiernos rmgionales, cuando menos, una 
parte de la responsabilidad financiera en materia de educaci6n. 
Los departamentos de Colombia, las provincias de Argentina y los 
estados de Brasil son divisiones regionales con facultades para ele
var sus fuentes de rentas para la educaci6n. Tambi~n forman cuen
tas especiales de fondos para educaci6n, desde el nivel nacional, 
y son responsables de administrarlas. Ghana es un ejemplo de 
c6mo los gobiernos, al nivel provincial, administran los subsidios 
y concesiones del gobierno central. 

El gobierno regional: La provisi6n de educaci6n 

En- algunos paises en desarrollo, los gobiernos regionales admi
nistran ciertas clases de educaci6n. Los estados de Nigeria, por 
ejemplo, regentan las escuelas primarias. Los gobiernos estatales 
administran primarias con internado en la India. En Madagascar, 
la jurisdicci6n provincial lambi~n controla la educaci6n primaria. 
En Amdrica Latina, los niveles regionales administran la mayor 
parte de ]a educaci6n primaria, como por ejemplo, Colombia y
Brasil. Indonesia tambidn confiere a sus provincias la responsabi
lidad administrativa de la educaci6n primaria. 

La responsabilidad del gobierno regional en la educaci6n se
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cundaria es todavla mds importante en los paises africanos y algu
nos asidticos. Los gobiernos provinciales de la Reptiblica Popular 
de China proveen la mayor parte de la educaci6n secundaria. Los 
gobiernos provinciales de Taiwin apoyan un curso de verano para 
los maestros oficiales en las escuelas normales provinciales. En 
Brasil, los estados son los principales responsables de la educaci6n 
p6blica secundaria. Los departamentos en Colombia tambidn ayu
dan parcialmente en el campo de la educaci6n secundaria. 

El gobierno regional: La transferencia de fondos 

Los fondos son generalmente transferidos a nivel local en la 
forma de asignaciones especificas. Algunos son dados directamente 
a las escuelas, pero m,-s frecuentemente la transferencia se hace a 
las autoridades locales educativas, que administran varias escuelas. 
La cantidad de la subvenci6n estA frecuentemente basada en esti
maciones presupuestales del sistema local y, por lo general, son 
anuales. En Nigeria Occidental, sin embargo, las subvenciones se 
calculan en tres perlodos desiguales: los dos primeros se basan en 
las matriculas proyectadas; la subvenci6n final -que es la de ajus
te- se basa en el ndmero real de profesores y alumnos en ese aflo 
escolar. 

En la India, los estados dan a los gobiernos locales algunas 
subvenciones generales para educaci6n, pero tambidn conceden sub
venciones especificas. Estas subvenciones se calculan con base en 
los presupuestos aprobados y en una cierta medida de servicio. 
No existe ningdn requerimiento de impuesto local mfnimo para 
.a educaci6n. Los estados basan ]a apropiaci6n de sus partidas en 
un principio te6rico que no estA estrictamente relacionado con la 
necesidad o la eficacia de los distritos. 

Tambidn a este nivel regional, la subvenci6n especifica mAs 
comdn es la de sueldos para los maestros. Nigeria Occidental e In
donesia son ejemplos de cste tipo de organizaci6n. 

Igualmente, los gobiernos regionales conceden subvenciones es
pecificas para gastos de capital, en manera semejante a la ya ex
plicada para los gobiernos centrales. Nigeria Occidental tiene esta
blecidas subvenciones para la construcci6n de liceos de ensefianza 
secundaria sobre una base de proporcionalidad con el aporte local. 
En Tailandia los fondos de capital provienen del gobierno cen
tral, pero son administrados por los gobiernos provinciales. 

Los gobiernos provinciales de TaiwAn proveen otras subvencio
nes especificas interesantes. Por ejemplo, existen fondos especiales 
para programas de pre-adiestramiento y capacitaci6n de maestros 
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en servicio, asi como subsidios importantes para la educaci6n de 
aborigenes.

La Repblica Popular de China constituye otro ejemplo interesante de ayuda en especie. Los gobiernos provinciales que con
trolan los Institutos de Educaci6n, en su mayorfa para profesores
de secundaria, asignan a los recidn graduados a las escuelas locales 
y les pagan directamente. 

El 	gobierno local: La provisi6n y la transferencia de fondos 
Los pafses en desarrollo, an con filosoflas politicas radicalmen

te 	 indiferentes, parecen coincidir en que las autoridades locales
deben ir incrementando su responsabilidad en la eclucaci6n, por
Io menos en lo que se refiere a ]a ensefianza elemental. Esto nece
sariamente implica un esfuerzo financiero local y, tambidn, Ln
esfuerzo administrativo. Actualmente, la responsabilidad mAs im
portante es administrativa; la responsabilidad financiera es, por
lo general, muy limitada. 

Algunos parses estdn impulsando activamente el esfuerzo local 
para financiar ]a educaci6n. Las constituciones de Taiwin y Bra
sil 	obligan a los gobiernos locales a reservar una cierta proporci6n
de sus presupuestos para educaci6n. Nigeria, Kenya y Tanzania 
hacen que ]a financiaci6n y la organizaci6n (ce la educaci6n pri
maria sea una responsabilidad local, ya sea de los gobiernos mu
nicipales, de las autoridades tribales, o de ciertas colectiviclades. 
El finico caso en que las autoridades locales financian completa
mente y sostienen el sistema escolar pdblico es el de la Repdblica
Popular de China. AIt, sin embargo, la responsahilidad de los go.
biernos locales difiere significativamente de la mayoria de las
responsabilidades de los gobiernos locales en otros pafses en vias 
de 	desarrollo. 

En la mayorla de los parses en vas de desarrollo, las autorida
des educativas locales pueden ser aut6nomas o formar parte de la 
estructura de gobierno local. Estas autoridades supervisan todas
las escuelas bajo su jurisdicci6n, tanto las pilblicas algunascomo 
privadas que reciben fondos pfblicos. Casi toclos los gobiernos
locales reciben ayuda sustancial de sus gobiernos centrales o regio
nales. Su mayor responsabilidad es ]a administraci6n de los rondos 
educativos suministrados por los niveles superiores de gobierno,
redistribuyendo las subvenciones nacionales o regionales a las es
cuelas ptblicas y a algunas escuelas privadas. Tal funci6n distri
butiva, pues, no debe ser confundida con un esfuerzo financiero 
del 	gobierno local para la educaci6n. 
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Las autoridades locales pueden, en algunos casos, recolectar. y 
asignar pequefias cantidades de recursos a nivel local. Estos re
cursos son generalmente usados en la construcci6n y el manteni
miento de edificaciones escolares o en la adquisici6n de equipos. 

Auxilios educativos del gobierno al sector privado 

En el presente p$rrafo estudiaremos estos auxilios pdblicos se
gtdn la naturaleza del sujeto que recibe el auxilio -las institucio
nes y los particulares- asi como los m6todos adoptados para ad
judicar tales auxilios. 

Las Instituciones educativas particulares pueden ser institu
ciones sin dnimo de lucro, cooperativas educacionales, y escuelas 
privadas -religiosas o laicas-. Las razones detrts de esta ayuda 
financiera dependen mucho de la tradici6n hist6rica. Los sistemas 
educativos de ]a mayoria de los paises en desarrollo fueron inicia
dos por organizaciones religiosas o por individuos particulares. 
A medida que los gobiernos asumieron mayor responsabilidad de 
las tareas educativas, estas escuelas particulares fueron constituyen
do la base del sistema educativo nacional. Era natural, entonces, 
ayudarlas financieramente. En algunos casos, los miembros de cier
tos grupos religiosos no asistian a las escuelas p6blicas seculares. 
Como, por ejemplo, los musulmanes en el Africa Occidental Fran
cesa. Para resolver esto el gobierno comenz6 a financiar las escue
las musulmanas, para conseguir un poco de control sobre la edu
caci6n del pals. 

Las escuelas particulares existen a todo nivel en casi todos los 
palses en vlas de desanollo: pre.primaria, primaria y secundaria; 
ensefianza t&nica, escuelas normales, granjas escolares, escuelas 
para incapacitados y escuelas religiosas. Y todas ellas, reciben ayu
da financiera. 

Examinemos ahora las formas mis comunes de proveer esta 
ayuda financiera y los casos especiales de ayuda en especie. 

Transferencia de fondos 

En general, el apoyo financiero a las instituciones particulares 
proviene siempre del gobierno central; unas veces distribuida di
rectamente, otras veces indirectamente a travds de los gobiernos 
regionales y locales. Esto crea un sistema educativo nacional. Aque
llos palses donde los gobiernos regionales son fuertes, las institu
ciones particulares tambidn pueden recibir ayuda adicional gene
rada a nivel regional. En los palses latinoamericanos, una misma 
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instituci6n puede recibir simultdneamente los subsidios de diferen
tes niveles de gobierno. I . .. 1I I.... 

Respecto a la forma de la transferencia se puede afirmar que,
en general, las subvenciones generales son mds comunes en los 
parses latinoamericanos y las especfficas en los paises africanos y
asidticos. Las subvenciones especfficas se usan frecuentemente cuan
do los gobiernos desean controlar la calidad de la educaci6n par
ticular. Estas subvenciones especificas son seniejantes a las ya des
critas para las escuelas pfiblicas. Las mds comunes son especfficas 
para auxiliar sueldos de los maestros. Nigeria, Indonesia y Malasia 
son parses que ayudan a las escuelas privadas pagando los sueldos 
a los maestros. Tailandia tambi~n lo hace, pero solamente paga
los sueldos de aquellos maestros que reinen ciertas calificaciones. 

Tambi~n existen subvenciones especificas para gastos de capi
tal. En Malasia, Tailandia y Nigeria, el gobierno central tambidn 
suministra subvenciones especificas para inversiones. 

En algunos casos, los gobiernos centrales ayudan a la educaci6n 
no con subvenciones especfficas sino con cr~ditos, a largo plazo y
bajo interds. Tal es el caso de Espafia, donde el gobierno otorga
crdito subsidiado a las escuelas privadas para gastos de capital.
En algunos casos, en lugar de devolver el prdstamo en efectivo, la 
instituci6n puede obligarse a cancelar el pr~stamo en la forma de 
becas. 

Ayudas en especie 

Los gobiernos centrales, a veces, tambidn proveen ayudas en 
especie a las instituciones particulares. Indonesia, por ejemplo,
proporciona maestros especializados y tambi~n equipos y dtiles 
escolares a las escuelas privadas. El gobierno de Thai tambi~n 
proporciona material did~ictico para asegurar un mejor nivel de 
ensefianza. Algunos gobiernos de America Latina, asignan maestros 
en servicio para ayudar a las cooperativas educacionales. 

Las subvenciones en especie conllevan, generalmente, varias
restricciones. Como las escuelas piblicas, las particulares estin su.. 
jetas a que se les retire la subvenci6n si hacen uso indebido de los 
fondos, o si no pueden mantener ciertos niveles de calidad. En 
general, los paises con educaci6n centralizada y pdiblica califican 
las subvenciones a las escuelas privadas mds severamente que los 
parses en los que las escuelas particulares son la base del sistema 
educazivo. 
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Aifs p6blicos a las fa.milas 

-,Enlos pafses en desarrollo, la ayuda del gobierno a las familias 
con fines educativos responde a tres criterios principales: justicia 
social, necesidad y mdrito. Casi todos los paises en desarrollo tra
bajan para suministrar por lo menos una educaci6n primaria gra
tis, como derecho bdsico reconocido de sus ciudadanos. Algunos 
han extendido este derecho al nivel de ensefianza secundaria, y 
otros atin a la educaci6n superior. La mayor parte de los parses 
hablan de la educaci6n libre para todos, pero pocos son los que 
en realidad han alcanzado tan elevada meta. La principal raz6n 
estriba en que muchas farnilias pobres no pueden pagar los costos 
de la ensefianza, o privarse del ingreso marginal que el estudiante 

a unapudiera ganar. Por tanto, la ayuda a las familias responde 
necesidad real y adopta generalmente dos formas: a) las transfe
rencias para el pago de la ensefianza y b) las transferencias para 
el mantenimiento del estudiante. 

Transferencias para el pago de la ensefianza 

Las becas para honorarios y pago de la ensefianza son las for
mas mis comunes de transferencias a las familias. El dinero para 
el pago de matrfculas se proporciona en efectivo a los padres, a 
los estudiantes o a las escuelas directamente; en otros casos, ]a 
cantidad equivalente se deduce de honorarios establecidos por el 
gobierno o del pago de impuestos. 

Generalmente estas becas son financiadas de tres modos: el mis 
frecuente, la asignaci6n presupuestal dentro del Ministerio de 
Educaci6n, o cualquier otro ministerio. Un segundo m~todo, usa
do en Brasil y Guayana, es la creaci6n de fondos especiales que se 
alimentoa con donaciones particulares o pfiblicas, y cuyas rentas 
se destinan a la financiaci6n de becas. Un tercer m~todo -usado 
en Malasia- es la creaci6n de un cuerpo gubernamental que vota 
partidas especiales de dinero con tal prop6sito. 

Los criterios de eligibilidad de los candidatos varlan mucho. 
Casi todas las becas son otorgadas con base al mdrito y, algunas, 
a la necesidad. El mdrito es generalmente determinado por comi
tds que revisan los exfimenes y los antecedentes escolares del soli, 
citante. Este es el sistema usado en los paises que fueron colonias 
britinicas. Los parses latinoamericanos generalmente combinan el 
mdrito y la necesidad. 

La mayoria de las becas existentes son para educaci6n supe
rior, aunque tambidn existen becas para la enseflanza secundaria 
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y adin primaria. Las becas de nivel de secundaria generalmente
estdn basadas en el mdrito, pero tambidn tienen a menudo requi
sitos de residencia, preferencias de sexo y edad, y aun de tipo de 
ensefianza. Las becas de este nivel son frecuentes en los pafses lati
noamericanos, asi como tambidn en Tailandia y Malasia. 

Pocas son las becas para el nivel primario, porque la mayoria
de los parses en vias de desarrollo estun luchando por implantar
la educaci6n gratuita. Pero Malasia, Botswana, y Ghana todavia 
requieren el pago de alguna cuota, y consecuentemente, existen 
programas para remitir fondos a las familias que son demasiado 
pobres para pagarlas, evitando asi que se les niegue a sus hijos el 
derecho de la educaci6n primaria. 

Transferencias para el mantenimiento de los estudianes 

Aunque la enseiianza pdiblica haya liegado a ser gratuita en la 
mayoria de los paises, muclas familias son demasiado pobres para 
comprar textos y fitiles, para suministrar alojamiento, ropas, trans
porte y otros servicios incluyendo ]a alimentaci6n; en consecuen
cia, muchas de las becas se concentran sobre estos renglones. 

Los textos y tdtiles constituyen otro objeto de atenci6n de mu
chos gobiernos. Astos proporcionan, ya sea a la escuela o a los pa
dres, el dinero para comprar libros y materiales, o bien se los 
suministran directamente. En muchas partes, el concepto de edu
caci6n lifiblica gratuita se estA extendiendo a cubrir los libros *,
materiales escolares. Malasia, Taiwdp. y Nigeria, pueden ejemser 
plos de esta polftica. Los gobiernos latinoamericanos han empeza
do solo recientemente la ayuda con libros de texto al nivel de 
primaria. 

En raz6n de lo limitado del ndmero de escuelas secundarias 
en muchos palses, los internados son una necesidad. Esto es parti
cularmente comizn en paises que tuvieron lazos hist6ricos con la 
Gran Bretafia. Swazilandia ayuda a los alumnos a pagar los gastos
de pensionados. Etiopia y Malasia proveen internados cuyos costos 
son directamente absorbidos por la escuela. La mayor parte de los 
programas de adiestramiento de los maestros y escuelas agricolas 
en la America Latina, tambi~n proveen facilidades de pensionados 
o proporcionan compensaci6n monetaria a los alumnos que vienen 
de 	otras, regiones. 

La ropa es otro problema que se ha convertido en inquietud
gubernamental en algunos paises. Etiopfa y Malasia tambidn ex
tienden sit preocupaci6n al bienestar de sus alumnos a este nivel. 
Una escuela de agricultura en Etiopla provee asignaci6n para 
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ropa a los alumnos necesitados. En Malasia se proveen uniformes 
para los alumnos pobres en las escuelas de nivel de primaria y 
secundaria. 

Tambidn se financia el transporte. En Nigeria y Malawi, en 
lugar de proveer directamente los medios de transporte, se les 
rembolsa a los interesados lo que gasten por tal concepto. 

Algunos pafses involucran otros servicios sociales en sus pro
gramas educativos. La provisi6n de comidas o de servicios mddi
cos y dentales se estdin volviendo comunes en paises tales como 
Brasil, Colombia, Tanzania y Tilnez. 

Las becas -transferencias del gobierno a las familias- no siem
pre se hacen sin obligaci6n por parte del receptor. El tipo m~is 
comdn de obligaci6n es el compromiso de trabajar. En una escue
la de agricultura de Etiopfa, por ejemplo, los estudiantes deben 
trabajar 12 horas por semana a cambio de su alojamiento, comida 
y la asignaci6n b~lsica para el vestuario. 

Ademfis de los tipos de ayuda mencionada, algunos paises ofre
cen facilidades de cr~dito a los estudiantes. Esto tiene ]a ventaja 
de reducir los gastos de funcionamiento del gobierno y la carga de 
impuestos a los ciudadanos, sin detrimento de las oportunida
des de acceso a la educaci6n. Kenya ha ido aumentando su oferta 
de tales pr~stamos para la ensefianza secundaria. Las institucio
nes nacionales de crddito -discutidas en el capitulo sexto del pre
sente manual- se estfln haciendo populares en la Amdrica Latina 
y extendi~ndose a otras partes del mundo. En este caso, sin em
bargo, el crddito se orienta principalmente para los estudiantes 
universitarios. 

Fondos privados 

Ademids de la financiaci6n pdiblica que acabamos de conside
rar, existe siempre un componente privado en el financiamiento 
de la educaci6n. 

Este componente sc refiere no s6lo al gasto de la educaci6n 
privada, sino tambin a la educaci6n pfiblica cuando 6sta cobra 
matriculas o derechos a los padres de familia. Ademis de los 
pagos directos de dstos, el sector privado aporta a travs de las 
donaciones de organizaciones privadas, generalmente para progra
mas pilotos o experimentales; y los gastos y donaciones educativas 
de ]a industria privada, que generalmente se aplican al aprendi
zaje y a la ensefianza vocacional. En los parses en vias de desarro
1lo, es frecuente que muchos individuos donen su trabajo para ]a 
construcci6n de escuelas comunales y/o materiales y dinero. Estas 
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contribuciones privadas constituyen en algunos palses un compo. 
nente importante de los gastos de inversi6n. 

Las desventajas del financiamiento privado de la educaci6n se 
derivan todas del problema de la selecci6n econ6mica que impone 
la necesidad de pagar matriculas y pensiones. Las becas pueden 
aliviar parcialmente este problema pero, sin embargo, el nfimero 
de becas no alcanza generalmente a cubrir el ntimero potencial de 
estudiantes procedentes de familias con bajos ingresos. Es asf 
como resulta el caricter elitista de muchos sistemas privados de 
educaci6n. Cuando el sistema educativo pfiblico depende de los 
aportes del sector privado -bien sea de la industria o de otras 
organizaciones- existe una desventaja potencial en el hecho de 
que las instituciones donantes pueden presionar al sistema educati
vo para que se oriente conforme a sus intereses. Sin embargo, el 
financiamiento privado de la ensefianza vocacional y tdcnica, y la 
cooperaci6n del sector industrial con el sector vocacional pdblico 
es algo muy deseable y debe ser tenido muy en cuenta durante 
la planeaci6n y el establecimiento de este tipo de ensefianza. 

Principales contribuyentes del sector privado a la educaci6n 

Aunque el aporte del sector privado a la educaci6n no estA 
calculado especifica o adecuadamente en la mayorfa de los paises 
en vias de desarrollo, parece ser un factor de gran importancia.
Estas contribuciones -en moneda o en especie- pueden ser directas 
o indirectas, voluntarias o involuntarias. A efectos del presente 
estudio, los clasificaremos en cuatro grupos: familias, instituciones 
comerciales e industriales, asociaciones voluntarias y esfuerzos co
munales. 

Familias 

En la mayoria de paises en vfas de desarrollo, los padres pagan
algdn tipo de matrfcula, derecho de admisi6n y registro, derecho 
de laboratorio y algunos otros gastos menores. Los uniformes, li
bros, cuadernos y titiles, los gastos de transporte y de alimentaci6n, 
figuran entre aquellos gastos que podriamos clasificar invisibles. 
Ademis de estos gastos obligados, algunas familias hacen aportes 
voluntarios a las escuelas En Australia, por ejemplo, el gobierno 
fomenta las donaciones por los padres de familia mediante el apor
te de cantidades iguales a las donaciones recolectadas. En Indone
sia, los padres pudientes prestan dinero a las escuelas. 

Las familias tambi~n contribuyen en algunos casos con aportes 
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es
cuelas. Por ejemplo, cuando el gobierno proporciona los gastos de 
fundonamiento, los gastos de capital deben ser aportados por las 

en especie. En Nepal se proporcionan alimentos para algunas 

familias. La tierra, el trabajo y los materiales de construcci6n son 
aportados por las comunidades en Mozambique, Tanzania, la 
Uni6n del Africa del Sur, Rodesia, los Camerunes, Indonesia, Tai
landia, las Filipinas, Nepal, algunos paises de Amdrica del Sur y 
muchos otros paises. 

Organizaciones industriales y comerciales 

En muchos paises en vas de desarrollo, estas organizaciones 
han ayudado a los estudiantes a mejorar su educaci6n y tambidn 
al mantenimiento y establecimiento de escuelas. Se encuentran 
casos tanto al nivel de pre-primaria, como al de primaria y al de 
alfabetizaci6n de adultos. 

En algunos casos, Ia Icy obliga a estas organizaciones a realizar 
esfuerzos educativos. En Egipto, por ejemplo, ]a industria est' 
obligada a pagar un tanto a los programas de alf-abetizaci611 de los 
trabajadores, y a suministrarles los textos y materiales de ense
fianza. La constituci6n de Brasil requiere que todas las organiza
ciones industriales, comerciales y agricolas que empleen mis de 
100 personas, deben proveer educaci6n primaria gratuita para los 
hijos de sus empleados. En los afios 50, las plantaciones de caucho 
de Malasia tenfan que proveer ensefianza primaria, o transporte 
hasta las escuelas mls cercanas, siempre que tuvieran 10 o mis 
nifios en el Area de las caucherfas. En su reforma educativa de 
1972, el PerA estableci6 una ley semejante. Adem,'s, las organiza
ciones industriales y' comerciales patrocinan con frecuencia pro
gramas de adiestrarniento, para satisfacer sus propias 'necesidades 
de personal calificado. 

Asociaciones voluntarias 

Dentro de este rengl6n pueden considerarse las asociaciones de 
tipo religioso, las asociaciones caritativas seculares, las asociaciones 
de padres y profesores, las fundaciones privadas, y algunas organi
zaciones internacionales. Todas ellas patrocinan programas edu
cativos a nivel de pre-primaria, elemental, secundaria, de alfabeti
zaci6n, de ensefianza vocacional y especial, y tambi~n, en algunos 
casos, tienen programas para suplementos alimenticios, 6ltiles y 
algunos materiales de lectura. Su mayor contribuci6n parece ser 
en el rengl6n de edificios y equipos. Las escuelas y colegios esta
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blecidos por estas instituciones reciben normalmente ayuda del 
gobierno asf como tambidn algdn tipo de natricula y honorario 
de los padres de familia. 

En Tanzania, lo mismo que en otros paises en vlas de desarro. 
11o, estas asociaciones voluntarias hacen un aporte considerable en 
lo que se refiere a los gastos de capital. En algunas ocasiones, reci
ben ayuda del gobierno cuando los proyectos implican un gran
desembolso. Ademfis, aTin en este caso, parecen tener mucha mds 
agilidad que las autoridades educativas del sector pt~blico para
hacer estas inversiones en los lugares donde realmente se necesitan. 

Asociaciones comunales 

Ihstas no son tan frecuentes coino las formas anteriores; pero, sin 
embargo, existen, y en algunos casos prestan importantes servicios 
a la educaci6n. La Repfiblica de China Roja provee uno (le los 
ejemplos mris interesantes de acci6n comunal para educaci6n. Por
que existe un gran dnfasis en la descentralizaci6n de la educaci6n, 
toda clase de asociaciones comunales e industriales deben patroci
nar sus propias escuelas primarias y jardines infantiles. La educa
ci6n secundaria esti principalmente por el esfuerzo unido de va
rias comunidades. Los fondos para el mantenimiento de la escuela 
son bien manejados colectivamente, o bien enviados a ciertas auto
ridades de ]a regi6n.

Debido a que existen varias combinaciones de estudio y trabajo 
en forma complementaria, donde la colectividad esti encargada
de la producci6n, la colectividad es tambi~n responsable de los 
aspectos educativos. Cada una de estas cornunidades es totalmen
te responsable de los gastos dc capital y de los gastos de sosteni
miento. Los profesores forman parte activa dce la comunidad; su 
pago corresponde a la categorfa dIe cualquier otro trabajador den
tro de la comunidad y tienen las mismas responsabiliclades, junto 
con las obligaciones de la ensefianza. Con frecuencia reciben el 
pago en forma de alimentos y servicios, asi como alguna retribu
ci6n econ6mica. 

Algunos paises latinoamericanos tambin tienen ejemplos de 
acci6n comunal en el campo de ]a educaci6n. Los kibbutzim 
de Israel fueron en algn tiempo ejemplos de sistemas educativos 
comunales. 

En algunos otros casos, las escuelas estdn constituidas sobre 
una base cooperativa, en la que sus miembros son responsables de 
su financiaci6n total. 



CAPITULO V 

Financiamiento pdblico de la 
educaci6n superior 

La educaci6n superior presenta problemas financieros comunes 
en casi todos los paises, desarrollados o en vas de desarrollo. Las 
causas de estos problemas financieros pueden ser midltiples y cum
plejas; he aquf algunas de las m~is frecuentes: una expansi6n sin 
precedentes de la. matrfcula universitaria, el incremento de los 
costos por alumno, la demanda por profesionales cada vez nris 
especializados y que requieren para su preparaci6n equipos cos
tosos, y finalmente, la inflaci6n general del pafs. 

Por otra parte, el gobierno central contribuye al financiamiento 
de la educaci6n superior en todos los paises del mundo. Las can
tidades con que cada uno contribuye varian mucho, pero podemos 
distinguir ciertos patrones comunes en la forma como dichas con
tribuciones son distribuidas. En este capitulo analizaremos cudles 
son esos patrones comunes por los que el sector ptblico distribuye 
sus fondos para la educaci6n superior entre las universidades, los 
universitarios, diferentes niveles de gobierno, y/o consejos nacio
nales de universidades. Ademds, se analizan cules son los efectos 
econ6micos y politicos de cada una de estas formas, sefialando con 
claridad sus ventajas y sus desventajas. 

Financiamiento de la educaci6n superior 

Los paises usan distintos mdtodos para sufragar los costos de 
la educaci6n superior. Antes que pueda evaluarse en forma ade
cuada la utilidad de cada mdtodo, debemos comprender los ele
mentos que componen los costos de dicha educaci6n y la forma 
en que pueden sufragarse. 

122 
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Los costos de la educaci6n superior son: 

Costos totales Costos de operaci6n Gastos por
de educad6n = de la instituci6n + alojamiento y

alimentaci6n 

Los componentes de los fondos recaudados para sufragar estos cos

tos son: 

Fondos totales para la _ Aportes del Donaciones del 
educaci6n superior - gobierno + sector privado 

alojamiento y 
+- matrkulas + alimentos 

Estas f6rmulas permiten comparar los sistemas de financiamiento 
para la educaci6n superior en forma relativamente fAcil. 

Como 'a se ha dicho, todos los gobiernos hacen alguna contri
bud6n a la educaci6n superior. El monto de tal contribuci6n va
ria mucho. En los paises del drea socialista, los gobiernos asumen 
la responsabilidad total del financiamiento de la educaci6n supe
rior, de forma que refiridndonos a la f6rmula anterior, las do
naciones del sector privado, las matriculas, y los gastos privados 
de alojamiento y alimentaci6n no existen. En esta forma, el finan
ciamiento de la educaci6n superior tiene un solo componente que 
es el aporte gubernamental. 

En muchos pafses latinoamericanos, los estudiantes no pagan 
matricula pero, sin embargo, deben atender a su propio sosteni
miento. En este caso, la ecuaci6n se torna 

Fondos totales Aportes Donaciones Gastos 
para Educ. = del + sector privado + 0 + privados 
Superior Gobierno 

En muchos paises africanos, los cuatro componentes de la f6rmu
la tienen valor distinto de cero. Los estudiantes pagan habitualmen
te una matricula y, ademdis, sufragan sus gastos; sin embargo, 
tanto el sector pdiblico como el sector privado suministran auxilios 
a los estudiantes para atender estos gastos. 

Es decir que, los fondos pTlblicos para la educacl6n superior 
pueden distribuirse bien a las universidades, bien a los indivi
duos, bien a otros niveles de gobierno, bien a consejos nacionales 
de universidades. En los dos tlltimos casos, estas autoridades inter
medias hacen una nueva transferencia de fondos a las universida
des y/o a los estudiantes. Todo esto puede visualizarse en el dia
grama que sigue. 
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Goblerno central 

.. , Goblernos de .. I .I Conse~o d8
 
menor nivel Ieducaclbnsuperior
 

Las tdcnicas de distribuci6n especificas existen para cada una 

de esas relaciones. En cada caso surgen efectos econ6mico-finan
cieros y politicos. Estos efectos pueden compararse para determinar 
cu~l es la mejor tdcnica de distribuci6n para un pals determinado. 

Transferencia de fondos del gobierno a las escuclas superiores. 
Las contribuciones del gobierno a la educaci6n superior consisten 
principalmente en la asignaci6n de fondos a las instituciones co
rrespondientes. La cantidad asignada se determina principalmente 
en funci6n de los gastos de operaci6n, de matricula, de alojamiento 
y alimentaci6n, de la instituci6n. Los fondos del gobierno se pro
porcionan en forma de subvenciones generales o especificas. 

Subsidios generales a las instituciones. ,stos pueden conceder
se segdin varios costos: per clpita; operaci6n de la instalaci6n fisi
ca como una compensaci6n para matriculas de escala progresiva; 
o sobre la base de una f6rmula o suma fija por grado acreditado. 

Subsidios especificos a las instituciones. Itstos son concedidos 
par una o muchas dependencias del gobierno en beneficio de ins
tituciones dedicadas al estudio o a la investigaci6n en campos 
especdficos. 

Efectos econ6mico-financieros y politicos de los subsidios del 
gobierno a las escuelas superiores. 

La concesi6n de subsidios gubernamentales tiene efectos eco
n6mico-finanderos y politicos. 

Efectos econ6mico-financieros 

Cuando varias instituciones compiten por los mismos fondos 
ptiblicos, existe el peligro de que la influencia politica o la habi
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lidad de algunas universidades afecte la distribuci6n de los fondos, 
tanto en los casos de subsidios o partidas generales como de parti
das especificas, en lugar de que ]a distribuci6n se haga con base 
en criterios racionales o funcionales. 

Esto representa un costo para el pals. En el caso de partidas
generales, ]a arbitrariedad de la distribuci6n puede conducir a 
alzas indebidas en los salarios de los profesores y, en general, en 
los gastos totales de la universidad. En el caso de partidas especi
ficas, tambidn se pueden generar tales alzas en dichas Areas espe
cificas, por ejemplo, cuando el personal o el equipo es escaso. A 
su vez, esto puede traducirse tambidn en un incremento posterior
del valor de las matriculas. 

Efectos politicos (de poder) 

En esta secci6n, nos referimos al relativo control que el go
bierno o la universidad pueden tener sobre el proceso educativo,
lo mismo que el relativo control que los administradores o los es
tudiantes universitarios pueden tener de dicho proceso. 

Las Areas de conflicto que estudiaremos aqui son las del go
bierno versus la universidad y las de las autoridades universitarias 
versus los estudiantes universitarios. 

Conflicto gobierno-universidad 

Las transferencias directas para la educaci6n superior confie
ren, indudablemente, un control politico al gobierno. El gobierno 
contola sus propios recursos; puede, por tanto, modificar el gasto 
y las prioridades conforme a su! criterios. A su vez, esto representa 
una desventaja para la educaci6n superior, porque el financia
miento de la misma no puede estar dependiendo de prioridades 
o situaciones politicas impredecibles. 

Desde el punto de vista administrativo, el sistema directo tam
bin ofrece ventajas a los gobiernos. El nimero de instituciones 
es siempre mucho mis reducido que el de estudiantes; por tanto, 
la distribuci6n a 6stas es m~is f~lcil que ]a distribuci6n a aqu~llos. 
Las instituciones en este caso se concentran en obtener la mdxima 
proporci6n posible de fondos del gobierno. 

Los efectos que la distribuci6n directa tiene sobre la autono
mia de las universidades y sobre sus decisiones ha s;.o objeto fre
cuente de controversia. Cuando el gobierno insiste en un excesivo 
conuol financiero de la instituci6n, esto puede perjudicar su auto
nomfa institucional. La mayoria de los planificadores de la edu
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caci6n consideran la autonomia universitaria un requisito funda
sector desarrolle toda su creatividad. Pero simental para que el 

el sistema directo de distribuci6n requiere un cierto control finan
ciero, lo t6ltimo no siempre implica un quebrantamiento de la 
autonomia. El gobierno no tiene por qu6 establecer una politica 
educativa basada en un control detallado de los gastos; sino que 
dstos pueden juzgarse con base en datos promedios o costos norma
lizados, asi conio en la apropiaci6n de partidas globales. En estos 
casos, aunque algunos consideran que la autonomia universitaria 

sufre, no se ve raz6n por la que estos sistemas afecten las decisio
nes internas. Sin embargo, aquellas instituciones que tienen al go
bierno como fuente finica de financiamiento, si tienen el riesgo de 

perder su autonomfa. 
Los efectos politicos tambifn varian si la distribuci6n directa se 

hace con partidas presupuestales especificas o generales: en el caso 
de las primeras, el gobierno tiene un mayor control direccional -al 
menos potencialmente- de la educaci6n. La financiaci6n de cier
tas Areas acaddmicas con criterios selectivos permite el planea
miento nacional, lo cual es particularmente importante en los pal
ses en proceso de industrializaci6n. Las universidades, por su parte, 
tal vez pierdan alguna autonomfa, dependiendo de la influencia 
que tales "Areas" o "categorias" tengan en la finandaci6n selectiva. 
Sin embargo, este sistema no es necesariameate malo para la edu
caci6n superior. Ademfls, si las instituciones no dependen exclusi
vamente de la financiaci6n de las partidas especfficas para su finan
ciaci6n, entonces la influencia del gobierno puede limitarse. Sin 
embargo, los estudiantes pueden perder la capacidad de elecci6n 
de aquellas ireas de estudio de su inter&s, si el gobierno decide 
financiar s6lo ciertas Areas especificas. 

Conflicto autoridades administrativas vs. universitarios 

El hecho de que los fondos nacionales se entreguen a las ins
tituciones, tambidn implica un cambio en la estructura de poder 
estudiante -autoridad universitaria. Es mucho mus fhcil para estas 
filtimas retener el control financiero y acad~mico de las universi
dades cuando los fondos les Ilegan directamente a ellos, en lugar 

de una matrfcula,de financiar la educaci6n mediante el costo 
pero distribu'endo los fondos disponibles a los estudiantes. 

Transferencias de fondos a los universitarios 

Las transferencias de fondos del gobierno a los universitarios 
han adoptado tres formas: deducci6n de impuestos, subsidios di. 
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rectos a los estudiantes, y prdstamos directos a los estudiantes. 
Todas estas transferencias implican que la matricula, o los gastos 
de sostenimiento, no son gratuitos. 

Deducd6n de impuestos 

Bajo esta forma, los padres de familia pueden deducir de sus 
impuestos anuales un cierto porcentaje de los gastos en educaci6n. 
Estas deducciones impositivas pueden tener dos modalidades: 1) 
una deducci6n constante para cualquier padre de familia; y 2) una 
deducci6n inversamente progresiva a la declaraci6n 'de renta del 
padre de familia. 

La deducci6n homogdnea, o sea el primer caso, implica algfin 
tipo de reconocimiento a los padres de familia pero en ningdn 
momento implica un tratamiento igual entre ]as familias pu
dientes y las familias de mediano o bajo ingreso. Sobre el papel, 
una deducci6n constante puede aparecer como una deducci6n por
centual mucho mAts grande relativa al ingreso de la familia pobre; 
pero de hecho la proporci6n del ingreso gastado en educaci6n es 
tambidn mucho mis alto para esta familia que para la familia de 
altos ingresos. Por tanto, una deducci6n homog6nea, en tdrminos 
de justicia social, no parece ser suficiente y es, por tanto, regresiva. 

La segunda alternativa se establece, precisamente, con la inten
ci6n de eliminar dicha regresividad. Las familias de ingresos mis 
altos reciben una deducci6n inferior o nula; las familias de bajos 
ingresos reciben una deducci6n mayor. 

Subsidios directos a los estudiantes 

9stos puedn distribuirse con el criterio de mdrito acaddmico 
o de necesidad. Idealmente, tal subsidio deberia ser una forma de 
ayuda directa sin restricci6n alguna. Podria compensar el mayor 
porcentaje que representa para las familias pobres el sostenimien
to de hijos en edad universitaria. La manera de evitar problemas 
administrativos, seria la de confiar a las mismas universidades su 
administraci6n. El estudiante, sin embargo, continuaria con la li
bertad de escoger la instituci6n que desease, j el dinero recibido 
seria una funci6n de sus necesidades o ingresos familiares. 

Pristamos a los estudiantes 

Esta modalidad especffica de financiar los gastos de la educa
ci6n superior seri analizada en detalle en el pr6ximo capitulo. 
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E..etos coin6mico-finanderos y politicos de eate sistema 

La autorizaci6n de una deducci6n de impuestos- y la entrega 
directa de subsidios a los estudiantes tienen efectos econ6mico
financieros y politicos comunes, que son interesantes de analizar. 

Efectos econ6mico-financieros 

Desde el punto de vista del gobierno, una deducci6n de im. 
puestos representa una inversi6n del presupuesto general en recur
sos humanos: Desde el punto de vista de las universidades, esta 
modalidad puede causar inestabilidad de rondos porque nada ga
rantiza que los estudiantes continuardn en una misma instituci6n. 
Ademds, este tipo de transferencias no ayudan a las instituciones 
a financiar los gastos que no estfin cubiertos por la matricula. Por 
tanto, la adopci6n de esta medida induciria al aumento de las 
matriculas para cubrir todos los gastos de la universidad. 

Cuando la alternativa es ]a deducci6n de impuestos, el estu
diante o su familia deben desembolsar primero el dinero, y s6lo 
despuds obtienen autorizaci6n para deducir el gasto. El subsidio 
a los estudiantes, por el contrario, les provee a dstos de los fondos 
necesarios para gastar en educaci6n. 

Efectos politicos 

Las relaciones de poder que se alteran con este sistema se con
centran en cuatro areas principales: los estudiantes de familias pu. 
dientes y los de familias de escasos recursos; la instituci6n y el 
gobierno central; los estudiantes y la universidad; j los estudiantes 
y sus familias respectivas. 

Los estudiantes de familias pudientes y los de familias de escasos recursos 

En teorfa, la ventaja bAsica del sistema de transferir fondos 
pdblicos a los estudiantes reside en que las oportunidades de in
greso se equilibran, lo que significa un incremento de poder para 
las clases sociales pobres. Ademls, cuando los fondos no estin res
tringidos por localizaci6n geogrAfica o institucional, son neutros 
respecto a las universidades privadas o pdblicas. Pero estas venta
jas no son siempre aplicables porque en los paises en vias de des. 
arrollo, en general, el ndimero de universidades privadas es rela
tivamente peqirefio. Ademis, es necesario tener en cuenta que la 
mayorfa de los bachilleres han sido seleccionados de hecho en las 
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etapas anteriores del sistema educativo, de forma que un simple 
programa de subsidios para la educaci6n superior tiene poco efec 
to social con respecto al ingreso a la universidad, si no se toman 
medidas en los segmentos anteriores. 

El subsidio directo tiene mayor potencial que la deducci6n im
positiva, porque este subsidio directo puede liegar a estudiantes 
cuyas familias son demasiado pobres para pagar impuestos; estas 
familias, pues, no podrian beneficiarse dc una deducci6n imposi
tiva. Inversamente, las fainilias pudientes se beneficiarian mucho 
mis que las familias pobres de una deducci6n de impuestos, por
la progresividad de los mismos y porque, proporcionalmente, pue
de ser mayor el nfimero de hijos que tienen matriculados en el 
sistema educativo. 

Las instituciones y el gobierno central 

Debido a que las deducciones de impuestos , los subsidios di
rectos a los estudiantes proveen una ayuda financiera indirecta 
a las instituciones, tienen el efecto de reducir el control que el 
gobierno puede tener sobre la cducaci6n superior. Sin embargo,
el sistema no impide que los gobiernos restrinjan las deducciones 
impositivas o los subsidios a los estudiantes -digamos, para Areas 
acad~micas especificas- y entonces vuelve a adquirir control sobre 
el proceso educativo. 

Los estudiantes y las universidades 

Algunos autores temen que las transferencias a los estudiantes 
pueden dar a stos un control desproporcionado sobre las univer
sidades. Otros creen por el contrario que, puesto que los dineros 
que los estudiantes reciben provienen del gobierno, dste siempre
puede controlarlos y controlar asi indirectamente la educaci6n su
perior. De hecho afirman que las universidades no deberlan temer 
al control de los estudiantes, sino al del gobierno. Afirman ade. 
mts, que porque el ndmero de universldades serAi siempre peque. 
fio, no hay raz6n alguna para suponer que los estudiantes puedan
adquirir un control desproporcionado sobre las universidades. En 
muchos paises subdesarrollados existe una sola universidad y 6sta 
es claramente controlada por el gobierno. En tales condiciones, el 
miedo de que los estudiantes puedan controlar la universidad por
que el gobierno les entrega subsidios personales puede realmente 
carecer de fundamento. 
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LOs estudiantes y los padres de familia 

En este caso una deducci6n impositiva y un subsidio directo a 
los estudiantes tienen efectos muy diferentes. La deducci6n impo
sitiva permite a los padres mantener una influencia significativa 
sobre la elecci6n de la universidad ' el monto de los gastos, puesto 
que serA el padre quien generalmente utilizarA la deducci6n im
positiva. En el caso de subsidios entregados directamente a los 
estudiantes, los universitarios adquieren una mayor libertad e in
dependencia paterna. 

Transferencias de fondos a las autoridades intermedias (niveles inferiores 
de gobierno o consejos nacionales de educaci6n superior) 

En ambos casos, quienes reciben los fondos actiian como inter
mediarios entre el gobierno y las universidades o los individuos. 
Los fondos pueden ser distribuidos en partidas generales o en 
partidas especificas; los efectos econ6mico-financieros pueden ser 
andlogos a los de ]a transferencia directa del gobierno a las uni
versidades; pero los efectos politicos no. 

Efectos politicos de esta alternativa 

Esta alternativa implica una cesi6n de poder del gobierno cen
tral a las autoridades intermedias. 

La responsabilidad de distribuir los fondos, confiere poder so
bre la educacidn superior a las autoridades intermedias o a los 
consejos nacionales, seg-6n sea el caso. Esto puede hacer el planea. 
miento nacional de la educaci6n superior un poco mis dificil. 

Los consejos nacionales de universidades tienen la ventaja de 
poder mantener tin cierto control y coordinaci6n a nivel nacional, 
pero tambin pueden Ilegar a ser mucho mis independientes de 
lo que el gobierno central quisiera. Si ]a situaci6n actual repre
senta un control excesivo del gobierno central, los consejos nacio
nales pueden servir eficazmente de elementos intermedios entre las 
universidades y el gobierno. 

Resurnen 

El gobierno central puede financiar la educaci6n superior uti. 
lizando una gran variedad de caminos. Puede transferir los fondos 
a los estudiantes, a las instituciones, a otros niveles de gobierno 
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o a consejos nacionales de universidades. Cada una de estas alter
natives implica efectos diferentes en los aspectos econ6mico-finan
cieros y en los aspectos politicos. La selecci6n de un mdtodo, ocombinaci6n de m~todos, debe tomar en cuenta cudles son las
ventajas y desventajas de los efectos que se produzcat, juzgados
dentro de las circunstancias culturales y pollticas de cada pals. 



CAPITULo vi 

Instituciones nacionales de cr6dito educativo 

Instituciones nacionales de cridito educativo como instrumentos 
en la ejecuci6n de politicas 

A veces se confunde a las instituciones, con las politicas a las 
que sirve. En el caso del cr~ito educativo, es importante distin
guir entre las instituciones como instrumentos en la ejecuci6n de 
ciertas politicas, las pollticas mismas. En este sentido, las insti
tuciones de crcdito educativo sirvcn cuatro prop6sitos generales: 
la justicia inter-generacional, la justicia social-distributiva, el tras
lado tie la carga financiera del sector ptlblico al privado, y la ge
neraci6n de fondos para )a educaci6n superior. 

La justicia intergeneracional 

Siempre que ]a educaci6n superior este financiada con fondos 
pfiblicos o privados, la generaci6n mts madura estd pagando por 
la educaci6n de las generaciones j6venes. Si ]a educaci6n superior 
se financia a travs dcl crddito, cada generaci6n pagarA por su 
propia educaci6n. Una vez que se haya establecido cl fondo rota
torio (1o cual puede hacerse a travds de fondos piblicos, o de re
cursos del cr~dito en el mercado de capitales), una buena parte de 
los prdstamos futuros se financiarA con los pagos de los antiguos 
pr~stamos; de forma que el fondo rotatorio viene a ser casi perpe. 
tuo. Cuando el nilnero de beneficiarios se expande se necesitan 
recursos adicionales de capital. Pero una vez que el fondo se esta
biliza, ninguna generaci6n paga por la educaci6n de la pr6xima. 

Justicia social distributiva 

Los gobiernos han demostrado una preocupaci6n creciente so. 
bre la redistribuci6n del ingreso. Existen razones humanitarias e 
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ideol6gicas para esto, asf como ]a creencia tambidn creciente de 
que una mejor distribuci6n del ingreso acelera (e incluso es nece
saria para) el desarrollo econ6mico. El acceso a ]a educaci6n su
perior de estudiantes procedentes de sectores de bajos ingresos 
puede facilitarse a travs de programas nacionales de becas, u otro 
tipo de subsidio. Pero estos programas consumen fondos pi~blicos, 
que tambidn son necesarios para fomentar la justicia social en 
otras actividades. Las instituciones dc cr6dito educativo (de ahora 
en adelante ICE) son instrumentos que pueden fomentar una ma
yor justicia social, con un consumo mucho menor de rondos pi. 
blicos. 

Traslado de la carga financiera del sector pfiblico al privado 

Los programas de cr~dito educativo pueden constituir una eco
nomfa de recursos ptiblicos no s6lo en cl campo de las becas y 
otros auxilios personales, sino tambi~n en los gastos actuales de la 
educaci6n superior. Esto puede lograrse siempre que las univers
dades se financien, al menos parcialmente, con stis ingresos de ma
triculas. Aunque la educaci6n superior gratuita o cuasi-gratuita 
sea un fen6meno bastante generalizado en la America Latina, no 
lo es en otras partes del mundo. Ademfis, tampoco lo es en el caso 
de las universidades privadas. Cuando a los estudiantes se les faci
lita crcidito para pagar la matricula se desplaza una parte de ]a 
carga financiera del sector ptiblico al estudiante prestatario. 

Generaci6n de rondos para la educaci6n superior 

Esta politica puede alcanzarse a travs de diversidad de medios, 
como son el incremento de los rondos pnblicos destinados a edu. 
caci6n, o las campafias de obtenci6n de recursos, tanto a travs de 
donaciones institucionales como de asociaciones profesionales o 
de exalumnos. 

Las ICE pueden ser un instrumento adicional para generar 
rondos para la educaci6n superior a travs del crddito, pues la 
recolecci6n de los pagos viene a significar una inversi6n ahorro 
forzoso del sector privado para la educaci6n superior. 

Efectos del cr~dito educativo sobre los estudiantes prestatarios 

En lo inmediato, el crddito permite al estudiante cursar sus 
estudios universitarios. Siempre que los costos de matricula sean 
inferiores al valor real, el estudiante recibe ademis un subsidio 
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idicional implfcito en el valor de la matricula. Tambidn recibe 
los beneficios subjetivos que conlleva un mayor nivel de formaci6n.. 

En el largo plazo, quienes terminan los estudios universitarios 
tienen salarios mdis altos, mayor seguridad en su trabajo, maor 
rango de selecci6n, y mayor movilidad social. Sin embargo, tam
bidn suponen un riesgo y una carga futura que les acompafiari 
durante varios afios. 

Riesgo y carga financiera 

Lo que realmente determina la carga financiera es el monto 
total del prdstamo y las condiciones de pago. 0, en otros tdrminos, 
el valor relativo de la cuota cnn respecto a su ingreso futuro. Si 
la deuda excede un cierto limite, entonces puede Ilegar a consti
tuir una carga social inaceptable debido a su duraci6n, la carga 
sicol6gica, o la reducci6n de su potencial crediticio para otras acti
vidades coino para ]a adquisici6n de vivienda, u otros servicios. 

Tambidn, al firmar el crddito, el estudiante asume todos los 
riesgos de ]a inversi6n. Aunque la rentabilidad de la educaci6n 
sea grande en tdrminos promedios, existen muchas variaciones in
dividuales. Adem,-s, porque el benefidario pertenece a una fami
lia de bajos ingresos, no puede esperar mucha ayuda adicional de 
dsta en el caso de tener dificultades econ6micas personales. 

Una forma de aminorar esta carga firianciera, sin destruir su 
principio econ6mico, es la de los planes Ilamados "contingentes 
respecto al ingreso"; que se exponen mis adelante en este capitulo. 

Efectos potenciales del cridito educativo en la educaci6n superior 

Podemos decir que, en general, el crddito educativo trae bene
ficios a la educaci6n superior. Entre estos beneficios podemos men
cionar los siguientes: 

Reducci6n de las tasas de deserci6n 

El crddito educativo evita las deserdones de, por lo menos, 
aquellos que no podrian continuar por dificultades financieras. 
Adems, parece ser que el compromiso econ6mico motiva al estu
diante a terminar sus estudios. 

Elevaci6n del nivel intelectual de los aspirantes 

Si el acceso a la educaci6n superior ha estado limitado por 
razones econ6micas y no intelectuales, el craddito tiene el efecto de 
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pernitir ]a selecci6n de los candidatos sobre la base de su capacd
dad intelectual y no financiera. Esto implica una mejor selecci6n 
de los mismos y, por tanto, una mejora de la eficiencia de la edu
caci6n superior. Es de consenso general entre los investigadores en 
esta Area, que el grupo de los beneficiarios del crddito tiene mis 
motivaci6n y mejores calificaciones que el estudiante promedio. 

Mejora de la eficiencia 

En algunos casos, cuando el volumen de matriculas universi
tarias es relativamente reducido, los costos unitarios pueden ser 
muy altos. Si las matriculas crecen a consecuencia del crddito, los 
costos unitarios pueden disminuir sustancialmente. 

Reforma de contenido (Curriculum) 

En los casos en que varias universidades ofrecen programas si
milares, y donde los valores de la matricula significan un ingreso 
sustancial para la universidad, 6sta puede responder "al poder eco
n6mico de los estudiantes" mejorailo sus programas o cursos. Las 
universidades podrian de esta forma mejorar su eficiencia introdu
ciendo innovaciones, tales como acortar la duraci6n de algunas 
carreras para disminuir el gasto de los estudiantes. 

Cuando las instituciones de cr&lito fomentan la competici6n 
entre las universidades privadas y las pfblicas, esto tambi~n puede 
significar una mejora en ]a calidad de la educaci6n y del sistema 
total en su conjunto. Sin embargo, cuando existen condiciones de 
monopolio y los administradores no est;in sujetos a competenda 
econ6mica, una mayor disponibilidad de fondos, podria traducirse 
en una expansi6n de los gastos. 

Incremento de la demanda por la educaci6n superior 

La disponibilidad del crdito en condiciones favorables -si no 
estA acompafiada de alzas muy fuertes en las matriculas- incre
menta ]a demanda por la educaci6n superior. Esto no significa 
que la ma'or demanda deba siempre traducirse en la expansi6n 
del sistema universitario, porque esto debe ser definido sobre otros 
elementos de juicio. Pero cuando el pais trata de expandir la edu
caci6n universitaria, la existencia del crddito puede ser un factor 
favorable de expansi6n. 



I36 FONDOS, POULICOS. PARA .FINANCIAR LA, EDUCACI6N. 

independencia de fondos pfiblicosIcicenio de lia 

•Cuando las matriculas representan..un ingreso, el crdito no 
s6lo favorece a los estudiantes sino que tambidn hace mils eficien
te ta las universidades porque las hace depender menos de. los 
fondosipfiblicos -los cuales pueden fluctuar mucho. 

Efectos del cridito educativo en la sociedad 

El crddito educativo disminuye fundamentalmente las barreras 
econ6micas de la educaci6n superior a los grupos de bajo ingreso. 
Estos estudiantes pueden acercar ms la unfversidad a las realida
des de la sociedad. Ademfis, tal acci6n puede colocar eventualmen
te a individuos con mayor sensibilidad social en altos puestos de 
responsabilidad politica, lo cual tambidn es un beneficio impor. 
tante. Igualmente, el hecho de basar los criterios de selecci6n uni
versitaria en la capacidad intelectual implica beneficios significati
vos para la sociedad, porque ello contribuye al descubrimiento de 
talentos, que de otro modo podrian perderse. 

Operaciones de las instituciones nacionales de cridito educativo 

Las caracteristicas legales, administrativas e incluso las funcio
nes de las instituciones nacionales de cr~dito educativo en los pal
ses en vlas de desarrollo varan conforme al contexto politico, cul
tural y econ6mico. Sin embargo, algunos comentarios generales al 
respecto pueden ser tdtiles. 

Naturaleza legal de las ICE 

Las ICE tienen primariamente un objetivo social. En este sen
tido, una constituci6n legal de car.icter pfiblico tiene implicaciones 
en su capacidad para incrementar la igualdad de oportunidades 
-a travs de subsidios y de los planes de desarrollo de recursos hu
manos. Pero tamb~in, algunas de sus caracteristicas como la nece
saria flexibilidad administrativa, la altamente especializada fun. 
ci6n financiera, la acci6n legal en caso de deudores morosos, y una 
mayor inmunidad respecto a las presiones poltticas, parecen ofre
cer mejores resultados cuando las instituciones tienen carficter 
privado. 

Idealmente, las ICE deberlan combinar los aspectos positivos 
de las instituciones ptiblicas j' de las privadas. Esto puede conse
guirse tanto a travs de una organizaci6n ptlblica, como de una 
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organizaci6n privada donde exista, una cierta representatividad del 
gobierno central, quizds con deredo a veto en algunas decisiones. 

Administraci6n de las ICE: Politicas generales 

Las politicas de la alta gerencia de las ICE se refieren a dos
ireas generales: los aspectos estratdgicos de la generaci6n de fon

dos y el establecimiento de normas para las operaciones. Estas ll. 
tirnas conciernen principalmente a normas de selecci6n, y normas 
sobre los aspectos financieros del prdstamo: cuantia, tdrminos, tasas 
de interds. 

Generaci6n tie rondos 

Los fondos pueden obtenerse mediante la suscripci6n de bonos. 
y otras obligaciones a las dependencias ptblicas y/o privadas. Esto 
podrfa facilitarse con los siguientes mecanismos: 

- A travds de incentivos tributarios para quienes comprasen 
sus bonos. 

- Forzando a las corporaciones financieras privadas a mante
ner un cierto porcentaje de sus portafolios en inversiones de 
las ICE. 

- Ofreciendo la garantfa del gobierno (esta dltima alternati
va es prActica comfin en el caso de obligaciones internacionales). 

A su vez, las ICE pueden obtener rondos mediante su partici.
paci6n en los recursos del crddito creado por el banco central. El 
redescuento de sus prdstamos, similar al que pueden obtener otros 
acditos de fomento (para la industria, la agricultura y la cons. 
trucci6n) son un buen ejemplo.

Asimismo, existen otros mdtodos de participar en los recursos 
de crddito. 9stos podrian ser la absorci6n del banco central de las 
diferencias entre el valor nominal y el valor real de los bonos de 
las ICE; la adjudicaci6n de las cuotas de crddito correspondientes 
a ciertos ondos pfblicos en el sistema bancario, tales como los 
fondos (Ie las universidades, de algunos ministerios, de seguridad
social, dc la caja de retiro, reservas espcciales, etc., de forma que
los bancos tendrian especialmente inarcado cl destino del crddito 
generado con base en tales dcp6sitos. Esto seria muy beneficioso 
para expandir automfiticamente el monto del crddito para la edu
caci6n con base en el crecimiento econ6mico en el alza nominal 
de precios. 

Los fondos pueden tambidn ser generados con auxilios p)Abli
cos. Cuando las ICE son organismos pfiblicos, estin financiados 
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nacional. Cuando son insnormalmente a travs del presupuesto 
tituciones privadas, pueden recibir auxilios sobre una base. con
tractual o a travs de otros tipos de acuerdos. 

Todavia existen otras formas de generar fondos, tales como las 
donaciones de fundaciones, de corporaciones privadas, y de los 
individuos. El establecimiento de planes de capitalizaci 6n tambi~n 
serfa posible. Esto facilitarfa bastante si el gobierno suscribiera 
tales planes con incentivos extraordinarios. Estos planes de capi
talizaci6n podrian ofrecer dos beneficios importantes al gobierno: 

aumendisminuirlan las necesidades futuras de recursos, y ademds, 
tarlan el ahorro (inversi6n) con fines educativos entre los sectores 
de medios y bajos ingresos. 

Establecimiento de normas para la operaciones 

Uno de los problemas de las ICE es la reconciliaci6n de sus 
objetivos sociales con los sanos principios de la inversi6n. La segu
ridad de la prictica financiera requeriria conceder pr~stamos a 
aquellos estudiantes cuyos padres tuvieran propiedad o pudieran 
ofrecer garantas. Una preocupaci6n por el aspecto social impli
carla dar preferencias en el cr~dito a los individuos de familias 
de bajo ingreso, que por tanto no podrian ofrecer muchas ga
rantias. 

Adems, la concesi6n de crdito en los diferentes cursos tam
a punto de terminar representanbi~n es conflictiva. Quienes estdn 

un riesgo financiero mucho m~is bajo, y un plazo mucho rts 
corto. Sin embargo, este riesgo financiero debe ser contrapesado 
con sus implicaciones sociales de largo alcance. El aumento de las 
oportunidades de acceso a la educaci6n esti en funci6n del crdito 
en el primer afilo de los estudios. 

Hay aspectos importantes de los prdstamos que deben regirse 
por reglas especificas. Se trata de los siguientes: el monto de los 
prdstamos; la duraci6n del compromiso, -ylas tasas de interds. 

Monto del prdstamo 

Los prdstamos cubren el valor de la matrlcula j, el de los gas
tos privados, tales como el mantenimiento, transporte, libros y al
guna ayuda supletoria familiar, en caso de que el estudiante sea ca
sado. La alta gerencia debe establecer normas sobre los prdstamos 
tales como sus montos mfiximos anuales, montos mfiximos totales, 
y en algunos casos, ]a restricci6n de prdstamos para ciertas espe
cialidades, cuando los estudios pueden cursarse en el propio pas. 
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Perfodo del compromiso 

La mayoria de los prstamos para estudios en el pas se con
ceden sobre una base anual. Pero podrian obtenerse beneficios so. 
dales y financieros si el compromiso del prdstamo cubriese la to
talidad de la carrera, siempre que el estudiante obtenga un cierto 
minimo en sus calificaciones. Desde el punto de vista prictico, 
esta norma puede significar una reducci6n de los costos adminis. 
trativos. 

Tasas de interns 

En cualquier actividad financiera normal, las tasas de interds 
cubren los costos administrativos, la depreciaci6n y las malas cuen
tas. Pero los fines sociales de las ICE podrian salir tremendamente 
perjudicados si ]a alta gerencia adoptase politicas muy cautelosas 

"conservadoras" en lo que respecta a las tasas de interds. 
Igualmente, si las cuotas de pago del profesional fuesen muy 

altas, los autdnticos beneficios del sistema quedarfan destruidos. 
Tambidn existe la posibilidad de fomentar la "fuga de cerebros" 
hacia otras regiones o paises (donde los ingresos sean mds altos),
cuando los estudiantes se ven abrumados con obligaciones finan
cieras muy grandes.

Para mejor obtener los objetivos sociales y redistributivos de 
las ICE en los palses en vfas de desarrollo, las tasas de interds 
deben estar subsidiadas; es decir, deben ser inferiores a las tasas 
corrientes en el mercado (para pr~stamos similares de largo pla.
zo); en ningtin caso deben exceder las tasas de inters que se co. 
bran, por ejemplo, en los prdstamos hipotecarios o en los de fo
mento. 

A su vez, si las tasas de interds son inferiores a las tasas corrien
tes, alguien debe suministrar el subsidio. Si las ICE fomentan una 
mayor justicia y movilidad social, esta justicia social tiene un costo. 
Y este costo es la diferencia entre las tasas comerciales de inters y
los t~rminos concesionales que las ICE necesitan. Debe considerar
se ademds que las ICE representan un gran ahorro fiscal, porque si 
no existiera el crddito, la acci6n social tendria que hacerse a tra
vs de becas, principalmente dependientes de fondos pdtblicos. 

Condiciones del prbtamo 

La devoluci6n del prdstamo puede hacerse en dos formas dis
tintas: los sistemas de cuotas fijas y los sistemas de cuotas varia
bles, o contingentes. 
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Sistema 

-Cuando se conoce el monto total del prdstamo, el perlodo de 
pago y Ia tasa de inierds, es muy sencillo calcular las cuotas anuales 
y-mensuales de amortizaci6n que, en general, son fijas y constan
tes. El sistema es completamente similar al del pago de hipotecas. 
Hay que tener mucho cuidado en hacerlo flexible especialmen
te cuando las circunstancias impongan dificultades extremas so
bre el beneficiario. Circunstancias tales como ]a deserci6n en los 
primeros afios de carrera, deben estar previstas y tener soluciones 
justas porque el estudiante no increment6 su ingreso personal tan
to como quienes terminaron estudios, ni tampoco tiene la misma 
seguridad en su trabajo; tambi~n es preciso considerar los casos de 
desempleo temporal voluntario o involuntario, cuando el estudian. 
te desea continuar estudios, por ejemplo, o los casos de maternidad. 

Sisiema d,. cuotas variables-Planes contingentes respecto al ingreso 

La carga que representa la devoluci6n del pr~stamo, aunque 
sea en cuotas fijas y distribuida a trav6s de largos perfodos de 
tiempo, puede exigir sacrificios muy diversos segoin los ingresos del 
individuo. Existen planes que ajustan las cuotas de devoluci6n al 
ingreso del beneficiario. Esto disminuye ]a carga financiera j,au
menta ]a atracci6n del prstamo. 

Los planes contingentes respecto al ingreso determinan el valor 
de los pagos anuales sobre la base de un porcentaje, fijo o va
riable, del ingreso del beneficiario. Este porcentaje puede aplicar
se al ingreso total, o al ingreso neto sobre un cierto nivel minimo, 
o al excedente del ingreso respecto a los ingresos de personas con 
un nivel educativo inferior. Los planes contingentes respecto al in
greso tambi6n tienen un cierto techo que fija la cantidad mfixima 
que tiene que devolve," quien recibe un ingreso muy alto. Estas 
tasas limites pueden fijarse sobre la b.,,e de los pagos anuales o 
sobre el valor acumulado de los pagos. En cualquiera de los dos 
casos, cuando el estudiante prestatario ha devuelto este lfmite (ge
neralmente fijado como un mtltiplo del valor original) la obliga
ci6n expirari. Tambidn suele existir un periodo mA.ximo para la 
devoluci6n del pr6stamo. Cualquiera que Ilegue al limite de tal 
perfodo, te-mina su obligaci6n, aunque no haya pagado la totali
dad del pr6stamo. 

Algunos de estos planes distribuyen la carga y los riesgos entre 
el grupo de prestatarios. En estos casos, las personas que reciben 
ingreso superior al promedio subsidian de algdn modo a los estu
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diantes de mds bajos ingresos. Los que tienen mayor ingreso, tam
bin pueden abandonar el grupo, pero en tal caso deben pagar 
una multa que estarAi representada por el limite mitximo de la 
devoluci6n del pr~stamo. Estos planes compensan automiticamen
te. las diferencias de ingresos entre los diferentes beneficiarios, y 
en algunos casos, compensan tambidn la condonaci6n total del 
pr~stamo. 

Un caso especial If,constituyen las mujeres. Aunque la propor
ci6n de mujeres en la educaci6n superior sea pequefia en algtnos 
palses, no hay duda que la tendencia es a crecer. Si las mujeres 
adquieren una obligaci6n basada en su ingreso futuro, como nm
chas de ellas no trabajan despuds de casarse, podrian recibir udi 
subsidio mucho mds alto, con perjuicio de los varones. Por otra 
parte, si la obligaci6n se basa en el ingreso del marido, esto signi
ficaba una dote "negativa". Finahnente, tampoco deberla existir 
diferencia si la deuda es tie la mujer o del hombre, o a cualquier 
otro miembro de la familia, especialmente cuando mis y mis mu
jeres trabajan en los primeros afios del matrinionio. Una soluci6n 
parece ser la de establecer como base del compromiso una parte 
proporcional del ingreso familiar. 

Predicci6n de los recursos para las ICE 

Uno de los problemas neis importantes die cualquier institu
ci6n de crddito son los flujos de tesorerfa. En el caso de las ICE, 
los prestatarios se obligan a devolver el pr~stamo en pequefias cuo
tas anuales, despus de un cierto perfodo de gracia. Sin embargo, 
los gastos administrativos de la instituci6n y las necesidades de 
financiar nuevos estudiantes son continuas. 

Los flujos ietesoreria pueden calcularse en los casos de siste
mas de cuotas fijas cuando se conocen las siguientes variables: el 
perlodo de gracia, la tasa de inflaci6n, las tasas reales de interds, 
la mortalidad y valor del seguro, el porcentaje estadistico de mo
rosos, y los gastos administrativos. En LI caso de cuotas variables, 
se necesitan conocer otros dos factores: el ingreso en funci6n de 
la edad ,del tiempo futuro. 

Cuando son conocidas estas variables, pueden liacerse modelos 
de simulaci6n, y analizar la sensibilidad, para determinar las ne
cesidades de capital bajo condiciones di.Lintas. La mayora de las 
simulaciones hechas en los Estados Unidos sobre los pr6stamos con 
tingentes, indican un perfil de la deuda -el monto respecto al 
tiempo- semejantes al representado en la figura 6-1; en tal per
fil, el monto de la deuda crece durante los primeros afios, hasta 
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ese. momento comienza a disalcanzar un ;Mximo,y ta partir de 
minuir, en mrina progresiva.. 

Niecesidades acumuladas de capital 

all0s 

Si la instituci6n ha de ofrecer un volumen constante de pros
tamos por aflo, el perfil de las necesidades de capital, en una es

cala semi-logarftmica seria anilogo al exhibido en la figura 2. 

Log $ 

/ 

La linea continua indica las necesidades de capital en tdr

minos constantes, y la linea punteada las necesidades de capital 
entre las dos es funci6n de laen tdrminos nominales. El Angulo 

tasa de inflaci6n. El fondo se estabiliza en el momento en el que 

el monto total de las devoluciones, se equilibra con el monto total 
de los prstamos. Esto sucede bastantes afios despuds del estable
cimiento de la ICE. 
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Este tipo de andlisis y simulaci6n es necesario antes de esta. 
blecer una ICE. Puede hacerse con simulaci6n o con modelos grA
ficos y matemdticos; en muchas ocasiones se encuentra que un 
programa inicial de pr~stamos tiene que contraerse, en lugar de 
expandirse, porque no existen recursos disponibles de capital. Sola
mente despu6s de examinar cuidadosamente las diferentes combi
naciones de intereses y perfodos de devoluci6n, podria deter
minarse el volumen total de pr~stamos, teniendo en cuenta los 
recursos totales de la instituci6n. Despuds de haber hecho esto,
pueden proyectarse las necesidades futuras, para mantener la ins
tituci6n sobre una base financiera s6lida. 

El nivel operacional 

' Las instituciones de cr~dito educativo programasno son comu
nes de crdito, sino programas de cr~dito social. Las operaciones 
deben ser el reflejo de preocupaciones financieras pero tambidn 
de preocupaciones sociales. La efectividad de estas instituciones 
debe medirse no s6lo por su solidez financiera, sino tambin por 
sus efectos sociales. En este pirrafo estudiaremos las operaciones,
subrayando algunos aspectos sociales tales como la selecci6n de los 
candidatos, ]a asesorfa y el consejo vocacional, los servicios de em
pleos y seguimiento de los beneficiarios, y las relaciones p6blicas
j, la promoci6n del crdditQ. 

Los pristamos y su recuperaci6n 

Las operaciones respecto a estos renglones comprenden la cus
todia de los contratos, las operaciones de entrega de dineio, la 
aceptaci6n de los deudores, complejos sistemas contables, tdcnicas 
de facturaci6n y archivos, y mdtodos para facilitar la recuperaci6n
del prdstamo. Todas 6stas deben ser manejadas con mucha eficien. 
cia, lo cual significa la adopci6n de un nivel tecnol6gico muy es
pecializado y de alta complejidad.

Podria ser fitil estudiar sistemas an,.logos existentes en el pals
tales como los utilizados en el manejo de las tarjetas personales de 
cr~dito. 

La raz6n de la extrema importancia de ]a eficiencia de estas 
operaciones reside en que, si los costos administrativos son muy
altos, la misma idea de fondo rotatorio estarfa amenazada, y po
dria Ilegar a ser completamente destruida. En tal caso, podria ser 
preferible optar por un sistema de becas para conceder los auxi" 
lios individuales, ya que dstas no requieren altos costos de recu. 
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peraici6n (que no existen). En algunos casos, la recuperaci6n de 
ls prdstamos puede facilitarse si las ICE son incluidas dentro 
de lasnormas legales que protegen a otras instituciones del incum 
plimiento de pagos como, por ejemplo, a las cooperativas. 

Tambidn se ha sugerido que el sistema de rentas nacionales 
sea utilizado para la recuperaci6n (Ielos pr~stamos, y que su efec
tividad podia ser mls alta si existe algtin tipo de deducci6n en los 
impuestos personales de quienes est~in obligados al pago de la 
deuda. Estas deducciones impositivas por la devoluci6n del prds
tamo son siempre convenientes, porque el pr~stamo est, rempla
zado a lo que antes era educaci6n gratuita. En este caso, la prime. 
ra generaci n de prestatarios es ]a quc lleva una doble carga. De 
una parte, tiene que pagar lor el prdstamo utilizado en su educa
ci6n individual; de otra parte a estructura impositiva fue desarro. 
llada para un sistema gratuito de educaci6n o, por lo menos, alta
mente subsidiado. De forma que las deducciones impositivas no 
son sino una compensaci6n justa durante el perfodo de devoluci6n. 

Selecci6n de los candidatos 

Las normas sobre ]a elegibilidad de los candidatos tambi~n son 
muy importantes, porque tienen que ver con los firfes sociales de 
la instituci6n y con la labilidad de los estudiantes de terminar 
sus e-studios. 

Las condiciones socio-econ6micas pueden ser juzgadas sobre la 
base del ingreso, de la propiedad o (Ieuna conibinaci6n de ambos, 
del respectivo padre de familia. 

Las normas para evaluar la capacidad intelectual y el nivel 
acaddmico del estudiante, pueden variar mucho de un pals a otro. 
En algunos casos, basta la transcripci6n de las calificaciones del 
bachillerato. En otros, existe un sistema nacional de pruebas. En 
otros casos existen tests de aptitudes asi como servicios de orienta
ci6n vocacional, qLIC determinan la habilidad del estudiante para 
adquirir los conocimientos Ce su especialidad acaddmica. En al
gunos casos, las ICE limitan la elegibilidad de los candidatos a 
los dos o tres filtimos aiios de su carrera, especialmente cuando los 
recursos financieros son escasos, o cuando el riesgo financiero se 
supone alto. Pero como ya vimos, esta prActica tiene efectos socia
les contraproducentes. 

Otra norma general para ]a selecci6n de los candidatos se re
fiere al nivel de educaci6n. La mayoria de las instituciones dedi. 
can sus esfuerzos crediticios a los estuclios profesionales j,de pos. 
graduados. En algunos casos, se incluye la capacitaci6n profesional 
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de nivel de ensefianza secundaria, tal como los estudios de auxi-
Hares de enfermeria. 

Recientemente, se ha explorado la posibilfdad de extender los 
prstamos a nivel de ensefianza secundaria. Esto tendria por obje
to incrementar el ndmero de bachilleres procedentes de familias 
de bajos ingresos. Ademdis, el hecho de que existan las institucio
nes de crddito parece que ya pueda ser un estfmulo para que mu. 
chos estudiantes terminen su bachillerato, sabiendo que las filtimas 
barreras financieras para sus estudios universitarios estLn elimi
nadas. 

La evaluaci6n de la capacidad de los estudiantes es parte del 
proceso de selecci6n. Normalmente, las universidades tambi~n rea
lizan tal selecci6n, de forma que esta carga administrativa podria 
ser dejada, total o parcialmente, en manos de las universidades, 
porque ellas son las primeras interesadas en una buena selecd6n. 
En algunos casos, las universidades mismas han creado un servicio 
comdin de pruebas, para disminuir los costos por estudiante. Este 
servicio tambidn puede ser establecido por el gobierno. 

Servicios de asesorfa y orientaci6n vocacional 

Ademls de facilitar econ6micamente el acceso a la educaci6n 
superior, las ICE deben tomar medidas para asegurar el 6xito de 
los estudiantes. Quizdi no necesitan mantener un servicio de orien
tad6n vocacional, pero deben ser conscientes de que deben asegu. 
rarse que tal servicio sea provisto. Esta asesorfa y orientaci6n vo
cacional pueden existir en el pafs, y ser utilizados en la instituci6n 
sobre una base contractual. Tambidn, las ICE pueden favorecer el 
establecimiento de tal instituci6n para que preste tal servicio. Los 
servicios de consejerfa son especialmente importantes en el caso 
del estudiante que viaja al exterior o en el caso de estudiantes 
que vienen de regiones apartadas a las grandes ciudades y concen
traciones urbanas. 

Servicios de emrleos 

Una oficina especializada puede desarrollar contactos impor
tafites con el sector ptdblico y el privado a fin de audar a los 
graduados universitarios a conseguir el empleo adecuado. Esto es 
especialmente intergsante cuando los prestatarios proceden de fa
milias de bajos ingresos y tienen pocos contactos con el mundo del 
trabajo. 

A su vez, este servido de empleos puede representar beneficios 
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para elYiprestatario y la instituci6n.., Paras el. primero, a! travds de 
salarios mds altos; para ]a segunda, la disminuci6n del riesgo y 
de Ais demoras que implican perfodos mis cortos de desempleo. 

Seguimiento de los beneficiarios 

El seguimiento y supervisi6n de los'beneficiarios puede ser un 
buen indicador del 6xito del programa de crdito, y deberfa ser 
automdticamente incluido en cualquier contrato de prstamo. Es 
mu ,importante para as ICE mantener al dfa las direcciones de 
sus beneficiarios, de modo oue el costo marginal de ese seguimien
to sea minimo, y les pertr . medir el impacto social que el pro
grama tiene. 

Relacones piTblicas y promoci6n del crdito 

El fin de justicia social zistributiva que persigue la ICE puede
quedar mejor asegurado, y siempre favorecido, a travs de un buen 
nivel de relaciones con el gobierno, con la empresa privada, y con 
el pdiblico en general. 

Actividades de promoci6n son necesarias para "vender" el cr6 
dito a sus clientes potenciales, tanto a quienes suministran fon
dos, como a quienes los toman en pr~stamos. El difundir amplia
mente la existencia del cr~dito educativo entre sectores de bajos 
ingresos es una necesidad. 

La promoci6n dcl cr~dito entre estos grupos puede tener dificul. 
tades por limitaciones socio-econ6micas y culturales. Generalmente, 
en los palses en vias de desarrollo, la proporci6n de bachilleres en 
estos sectores de poblaci6n es baja. Porque este objetivo-poblaci6n 
es bastante difuso; el llegar hasta ellos puede ser mAs costoso que el. 
Ilegar a otros grupos convencionales. 

Otro obstculo puede estar en el negativismo que pueden tener 
los grupos de bajo ingreso con respecto al crddito. Los miembros 
de la Ilamada "subcultura" de la pobreza suelen tener malas expe
riencias por los usureros que los explotan. Debemos considerar 
aquf que muchos de los padres de los estudiantes socialmente ele
gibles han podido no terminar la educad6n elemental o ser anal
fabetos, y que su experiencia con el sistema bancario es minima 
o nula. Por tanto, debe esperarse que tales fainilias adopten una 
actitud de sospecha o, al menos, de reserva, respecto al uso del 
credito. 

Cualquier programa de crdito dirigido a- e.,tos estudiantes, 
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debe ser diseiado; con, sensibilidad social, y, manejado cuidadosa, 
mente, de forma tal que se alcancen las metas sociales de las ICE. 

Oiraz funciones de )as ICE 

Se ha sugerido que las ICE deben elaborar planes de desarrollo 
de los recursos humanos. Aunque es cierto que algunas institucio
nes de cr~dito tienen de hecho una oficina especial de recursos hu
manos, el planeamiento de tal actividad parece estar por encima 
de las ICE. Ademis, existen objeciones scrias para tal prictica. Las 
ICE, ocupan s6io un segmento muy especializado dentro de ]a edu
caci6n superior y, ciertamente, desempefian un papel pequefio con 
respecto al proceso educativo total de un pals, formal e informal. 

Si las ICE tienen un objetivo social preferencial con respecto
al sector de bajos ingresos, entonces el planeamiento de recursos 
humanos dcntro de la ICE puede tener el efecto indeseable de 
forzar a los estudiantes de bajos ingresos a seguir ciertos tipos
de carrera, destruyendo asf su propio objetivo social. Sin duda al
guna, el cr~dito educativo puede contribuir mucho a ]a ejecuci6n
de los planes de desarrollo de recursos humanos; pero dejar la tota
lidad de la carga al cr~dito educativo, o colocar ]a responsabilidad 
de ]a elaboraci6n de planes nacionalcs, parece ser excesivo. 

La mayorla de las instituciones de cr~dito educativo tambidn 
administran becas. Hay dos razones importantes en esta prdctica:
existe un ahorro sustancial porque muchos de los aspectos admi
nistrativos del cr~dito educativo son semejantes al de la adminis
traci6n de becas, y las becas permiten una gran. flexibilidad respec
to a los pr~stamos. Como las circunstancias individuales pueden 
ser muy variadas, y las normas del cr~dito deben ser relativa
mente generales, una combinaci6n de becas y pr~stamos puede
servir mucho para adaptar la carga a las caracteristicas , circuns
tancias individuales. Igualmente, tal combinaci6n puede disminuir 
el desequilibrio que pudiera aparecer entre la existencia de becas 
y el compromiso futuro de los prstamos educativos. De forma 
que, la administraci6n conjunta de ambos, parece traer importan. 
tes beneficios. 

Es muy importante que las ICE se concentren sobre sus fun
ciones especificas, porque de otro modo pueden dispersarse en mu
chos objetivos perif~ricos, descuidando su objetivo principal.

El mantenimiento de las operaciones a un alto nivel de efi
ciencia es critico, y el mantenimiento de bajos costos administra
tivos esencial. Una reglamentaci6n estricta de estas actividades 
perifricas a travds del andlisis de costos es conveniente para de



148 FONDOS POBLICOS PARA FINANCIAR LA EDUCACI6N 

una de las funciones. Si algunas determinar cuAnto cuesta cada 
ellas resultan muy costosas, podrfa considerarse la obtenci6n 
de fondos adicionales. 

Un tipo cspecial de ICE: El Banco de Desarrollo 

Una ICE puede incrementar sustancialmente su capacidad de 

prdstamo si se le convierte en una especie de banco de fomento 
vinculado al sistema bancario central. Los bancos de fomento (o 
de desarrollo) son instituciones creadas para irrigar recursos den

tro de los diferentes scctores que se consideran estrat~gicos para el 
desarrollo econ6mico. Los bancos nacionales de desarrollo, o cor
poraciones financieras, usualmente reciben apoyo financiero del 
banco central mediante la suscripci6n del capital o compra de 
bonos, el refinanciamiento de sus prdstamos y la garantia de sus 
obligaciones en los mercados nacionales e internacionales. Los ban
cos de desarrollo son tambidn instituciones especializadas -como 
los bancos de fomento agrfcola e industrial- que movilizan recur
sos para un sector especifico. 

La idea de un banco de desarrollo para el cr~dito educativo 
tambidn estA basado en la necesidad de encauzar el sector de edu
caci6n, que es un sector estratdgico en el desarrollo. Est- basado 
tambi~n en la necesidad de que exista una instituci6n especiali
zada apta para manejar la complejidad de los problemas del sector 
y hacer un uso mis eficiente de los recursos. 

Las ICE tienen razones v,-llidas para reclamar un puesto en el 
sistema crediticio nacional. De hecho, son instituciones financieras 
especializadas que proveen capital a un sector mis complejo e in
cierto (ie lo que puede ser el sector agricola o el industrial Esto 
implica un grado mayor de riesgo y la necesidad de una mayor 

noespecializaci6n t~cnica. Adem:is, cl crddito educativo s6lo sirve 
prop6sitos ie crecimiento econ6mico sino tambi~n de desarrollo 
social. Los estudiantes de bajos ingresos requieren condiciones es
peciales, lo mismo que otros sectores estratdgicos de la economfa. 
Igualmente, no cabe duda de que existen imperfecciones en el 
mercado de capitales que impiden la total explotaci6n de las opor
tunidades de inversi6n para el sector educativo, todo lo cual acon
seja la inclusi6n de las instituciones de crddito educativo dentro 
del sistema de cr&lito nacional. 

Las ICE como bancos de fomento 

La transformaci6n de las ICE en bancos de desarrollo implica 
resla adquisici6n de ciertos privilegios lo mismo que de ciertas 
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ponsabilidades; pero ellas estin en capacidad de asumir ambas. 
Uno de los cambios mAs importante serfa el de su estructura de 
capital. En el caso de los bancos de fomento, su estructura permite 
la multiplicaci6n de los recursos del cr~dito, por medio del "factor 
de multiplicaci6n" del sistema bancario. 

Un ejemplo tipico de estructura de capital de un banco de 
desarrollo podria ser la siguiente: 

Capital pagado 100 unidades 
Utilidades capitalizadas 

Capital neto 100 unidades 
Pr~stamos subordinados 150 unidades 

Base de activos netos 250 unidades 

Otras deudas (3 X base) 750 unidades 

Total de activos 1,000 unidades 

Multiplicaci6n de recursos con respecto al capital pagado 9:1. 

El total de activos del banco.se distribuye principalmente en
tre el fondo rotatorio y las inversiones. El pasivo de ]a instituci6n 
debe estar equilibrado manteniendo una cierta proporci6n con 
respecto a las inversiones. Las inversiones tienen por objeto sumi
nistrar protecci6n y seguridad a los inversionistas, producir un in
greso, y proporcionar una mayor liquiclez y solvencia a la institu
ci6n. El nivel del riesgo de los inversionistas esti reducido por 
raz6n de los pr~stamos subordinados. Estos pr~stamos son conce
didos por el banco central a los bancos de desarrollo, normalmente 
por 30 afios sin ningin interns, con tin perfodo de gracia inicial 
de 10 afios; se laman subordinados porque en caso de quiebras, 
esta obligaci6n est,- subordinada al pago de todas las demais inclu
yendo el valor del capital. Esta es la raz6n por la que los pr~sta. 
mos subordinados pueden incluirse dentro de la base total de 
activos netos. El cociente entre las inversiones y el monto total 
de los pr~stamos concedidos se utiliza para garantizar ingresos a 
la instituci6n para mantener sus gastos administrativos, producir 
utilidades, e incrementar sus reservas. Claramente, una estructura 
similar de capital puede ser utilizada por las instituciones de crd
dito educativo, especialmente si existe la posibilidad de obtener 
fondos adicionales de capital a tasas de interns que son inferiores 
a las del consumidor ordinario. 

http:banco.se
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,uentcs de.-capital para esta alternativa. 

'"Eni'este pdrrafo analizaremos el mercado- nacional de capita

les,' la generaci6n de ahorro y el mercado, internacional. 

Mercado nacional de capitales 

Los ondos necesarios para financiar esta alternativa en el mer
cado nacional de capitales pueden obtenerse a travs de tres 
saminos: 

Regulaci6n gubernamental 

Cuando el gobierno tiene inters particular en ciertas compa
fifas financieras, dicta medidas sobre la suscripci6n de capital por 
otras dependencias piblicas, financieras o no-financieras. Normal
mente, la nueva instituci6n recibe parte de los fondos paiblicos ya 

o fondos de estabilizaexistentes, tales como fondos de cesantfa, 

ci6n. Por razones constitucionales, en la mayora de los paises, el
 

puede obligar a los gobiernos provinciales ogobierno central no 
a los municipios a suscribir acciones, pero puede ejercer conside
rable presi6n "si permite" que lo hagan. 

Compartir los privilegios de otras instituciones financieras 

Muchas instituciones financieras tienen prerrogativas especia
les para la obtenci6n de sus fondos. Las cajas de ahorro estim obli
gadas, por ejemplo, a la compra de bonos hipotecarios hasta el 2% 
de su capital y reserva; los bancos comerciales hasta el 2% de sus 
dep6sitos a la vista. En algunos casos, los bonos hipotecarios estin 
exentos de impuestos. La constituci6n de una instituci6n de cr& 
dito educativo debe tener en cuenta los privilegios existentes para 
ubicar a la instituci6n en manera conveniente. 

Utilizar otros recursos netamente privados 

Puede haber mecanismos para interesar al sector privado en 
la .compra de bonos; en algunos casos, puede permitrseles el in
cremento de sus reservas de capital mediante la compra de estos 
bonos exentos, o en otros mediante la simple garantia de los bonos. 
La cantidad del incremento debe ser determinada en funci6n de 
los limites de reserva actuales y el nuevo volumen de compras y 
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suscripci6n. Este mecanismo puede tener ventajas para el sector 
privado porque permite a la compafifa retener mayores utilidades. 

Generaci6n de ahorros adicionales 

Se ha sugerido que algunos de los fondos existentes, tales como 
los fondos de cesanta, pudieran invertirse con fines educativos 
-especialmente en cursos de preparaci6n vocacional o de mejoras 
de los trabajadores. Este sistema podria ser una forma de encau
zar el ahorro existente con fines educativos. Otto sistema, como 
ya se mencion6, podrla ser el de fomentar el ahorro de las familias 
de bajos ingresos a travds de las ICE. En este caso, la ICE deberfa 
ofrecer altas tasas de interds, por ejemplo ligadas al incremento de 
los costos (en algunos paises en desarrollo como la inflaci6n pue
de Ilegar hasta un valor de 50 por ciento al aflo), de la educaci6n 
superior en tdrminos nominales, siempre que la redenci6n de la 
cddula de capitalizaci6n se hiciera en prdstamos estudiantiles, mien
tras que su convertibilidad en efectivo podria ser mucho segin las 
tasas de interds que normalmente conceden los bancos. 

El pago de esas altas tasas de interds financiadas por el go
bierno, podrfa ser justificada en tdrminos del ahorro social que 
significan sus economias futuras. Porque, claramente, esto signi
fica una disminuci6n de sus gastos futuros. 

Prestamos internacionales 

El crddito externo ha constituido una fuente importante de 
recursos para las ICE. En muchos casos, las ICE han comenzado 
sobre la base de estos prdstamos pero, el apelar a tal sistema, como 
ya se expone en otro capftulo de este libro, debe ser juzgado so
bre la base de conveniencia tanto desde el punto de vista del pres
tamista como del prestatario. 

Punto de vista del prestamista 

Las razones por las que las dependencias internacionales faci
litan prdstamos son complejas. Existen razones politicas, las cuales 
no serdn discutidas aqui. Sin embargo, las instituciones de crddito 
educativo son altamente atractivas en tdrminos de "puro" des
arrollo. 

Estos prdstamos se conceden normalmente a tasas de interds 
mAs bajas y son atractivos a las dependencias internacionales por
que.representan un. insumo a un sector estratdgico, que es la edu. 
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caci6n; porque cl%tamaflo de los prdstamos y sus condiciones admi
nistrativas pueden ser bastante adecuadas, ya que estAn entre el 
rango de I a 5 millones de d6lares y se adaptan bien al enfoque 
"de proyectos especfficos", lo mismo que al enfoque "sectorial" 
mAs moderno. 

Sin embargo, existen por lo menos tres peligros en el uso del 
crddito externo. En primer lugar, por razones de justicia social no 
se debe colocar el riesgo de la devaluaci6n de la moneda local 
sobre el individuo, ni sobre la instituci6n de cr~dito educativo 
tampoco porque no puede absorber el riesgo de una devaluaci6n; 
una devaluaci6n fuerte podria destruir por completo sus recursos 
de capital. 

Segundo, el 6xito de cualquier operaci6n de crddito depende 
de la capacidad administrativa y, en general, esta capacidad es in
suficiente en los paises en vias de desarrollo. 

Tercero, los prdstamos para el sector universitario suelen ser 
altamente sensibles o fluctuaciones de tipo politico, por lo que la 
influencia de tal riesgo sobre la devoluci6n de los prdstamos debe 
ser examinada cuidadosamente. 

Punto de vista del prestatario 

Parece que los economistas ya no sostienen que un pals deba 
tomar prdstamos externos solamente cuando las inversiones pro
duzcan un incremento de las importaciones, una sustituci6n de 
las importaciones, o proyectos llamados "auto-liquidables". Propo
nen, por el contrario, un an6lisis mucho mAs liberal respecto a 
los prdstamos internacionales con respecto al efecto "general" so
bre la economia. Pero aunque existe cierta ventaja en disponer de 
mayores fondos al comienzo, un pr~stamo tambi~n implica des
ventajas porque supone una disminuci6n de ondos mAs tarde, a 
causa de la devoluci6n del pr~stamo, y del pago de los intereses 
y otros cargos. 

Un pals debe pesar cuidadosamente el costo de la ayuda exter
na contra los efectos que tendrA en el incremento de la producti
vidad global que serA Ia responsable de' pagar el pr~stamo en el 
futuro. No es bueno solicitar pr6stamos internacionales con la ex
cusa de proyectos especificos para resolver dificultailes temporales 
en la balanza de pagos (aunque, en algunos casos, esto sea bueno 
politicamente). En concreto, jpor qud financiar un ICE con pr~s
tamos internacionales? Ciertamente el componente de importacio
nes del crdito a estudiantes no parece ser muy alto. Un pals 
puede considerar el financiamiento de una ICE a travds de ayuda 
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externa si 6sta le ofrece ventajas sobre la financiaci6n local, y si 
las condiciones del pr~staino internacional para este proyecto edu
cativo son mejores que para otros proyectos. Normalmente, los 
trminos para una ICE suelen ser mis "blandos" que para otros 
proyectos similares. 

En todo caso, cualquiera que sea la decisi6n sobre el pr~stamo, 
no se justifica el colocar ]a carga de la devoluci6n del mismo en 
moneda extranjera sobre el estudiante. Las razones para utilizar 
el pr~stamo extranjero no residen en el proyecto mismo, sino en 
la economia general del pats. Tampoco puede colocarse el peso 
de la devoluci6n de la moneda extranjera sobre la instituci6n ban
caria, porque, como explicamos antes, esto podria destruir su ca
pacidad financiera y, por tanto, su funci6n social. Desde el punto 
de vista del pafs, la carga del servicio de la deuda externa en este 
caso puede colocarse s6lo sobre el banco central o el gobierno 
central. 

Finalmente, el impacto de la asistencia t~cnica de las ICE no 
debe ser olvidado. Porque se trata de un campo de alta especiali
zaci6n tcnica, la asistencia t~cnica puede ser muy valiosa, impli. 
car mucha economfa y puede evitar muchos quebraderos de cabe
za despu~s. Adem~is, puede ayudar a sortear las dificultades y 
resistencias dentro de los grupos bancarios privados. 

En general, el financiamiento con recursos nacionales es prefe. 
rible al uso de fondos externos. Aidn en el caso de recurrir a la 
ayuda externa, 6sta no debe ser utilizada como sustituto del es
fuerzo nacional, sino solamente para complementarlo. 

Donaciones externas 

En algunos casos, podria considerarse la obtenci6n de una do
naci6n externa para financiar una ICE. Aunque esto puede ser 
ditil durante la capitalizaci6n inicial, no se debe confiar entera
mente en tal mecanismo para el financiamiento continuo de esta 
instituci6n. La ICE debe operar exitosamente con sus propios in
gresos y segdn su propia estructura y nivel de operaciones. Las 
donaciones tambi~n se gastan y se acaban. Ademls, ]a esperanza 
de que la ayuda externa puede venir en rescate de la instituci6n, 
puede tener efectos muy negativos sobre la eficiencia de las ope. 
raciones. 

Fondo especial 

Una ICE con estructura bancaria opera en un sector mucho 
mdls complejo que el de otros bancos de fomento. Para facilitar las 
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sin perjudirar la solaoperaciones atendiendo aspectos sociales 
vencia necesaria, puede pensarse en la creaci6n de este instrumento 

adicional: el fondo especial. 
Este fondo especial podria utilizarse para absorber el impacto de 

ser la extensi6n
ciertas medidas de carficter social, como puede 

de los plazos de devoluci6n del pr~stamo por efectos de materni
de separar claramentedad o desempleo. Esto tendria la ventaja 

los costos sociales de los costos financieros. Podria evitar tambi~n
 

las distorsiones en la distribuci6n de los fondos a nivel operativo.
 

Este fondo podria ser suscrito por el gobierno o por entidades sin 
se tuvieran antecedentes actuariales,

Animo de lucro. Hasta que 
el volumen de recursos de este fondo tendria que ser determinado 

gran flexibilidad, y revisado frecuentemente.con 

de tipo bancarlofi.des sobre las instituciones de criditoComentarios 


determinado el establecimiento de 
 unaUna vez que se ha 
ICE, se debe pensar en fundar una institucid6n que no s6lo realice 

sea capaz de impartiroperaciones de pr~stamo, sino que tambi6n 
una dintmica positiva a los recursos de capital. Los fondos p'Abli

indefinidamente, porquecos para educaci6n no pueden crecer 
tambidn existen otras necesidades pitblicas y sociales, identificadas 

a travs de una gran variedad de procesos politicos. A su vez, las 

tienen sus propios limites. El concepto de
donaciones tambidn 

a las ICE expandirse, a medida6r~dito como tal es el que permite 
se expande. Es preferible establecer una que la economla nacional 

sus propias s6lidas bases financieras a establecerlo eter-ICE sobre 
namente dependiente de los presupuestos nacionales. En el caso 

de la participaci6n de los recursos generados del crddito, el peso 

se distribuye sobre toda la economi a, y puede producir, en algunos 

casos, tendencias inflacionarias. Sin embargo, esta objeci6n no po. 

dria ir mAs alli que la que se pone al crddito de fomento que se 
no se ve raz6n alguna por la que

concede a. otros sectores, porque 
un trala educaci6n, y en particular ]a educaci6n superior, tenga 

tamiento de desventaja dentro de los otros sectores de la economia. 

Condusiones 

de crddito educativo estln desem-Las instituciones nacionales 
la educaci6n superior en muchos

pefiando"un papel importante en 

paises en vias de desarrollo. Estos programas requieren una can
significa 'un incre

tidad inicial e importante de capital. Pero esto 
a no 

mento sustancial del presupuesto para la educaci6n superior, 
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ser que los fondos del craddito est~n compensados a travs de una 
aza en las matriculas. 

En los parses desarrollados, el incremento presupuestal estA 
compensado por otras medidas como la garantia pdiblica de los 
pr~stamos a los bancos privados, el financiamiento de los pr~sta
mos por fuera del presupuesto nacional (a travs de dependen
cias aut6nomas que lanzan al mercado sus propios bonos), o a 
travs del refinanciamiento de los prcstamos a las agencias de 
crddito. 

En los parses donde hay escasez de capitales para el desarrollo 
econ6mico, los lideres politicos no pueden ignorar que existen 
otros sectores compitiendo con la educaci6n aunque este sector 
sea prioritario en la adjudicaci6n de los fondos. Deben buscarse 
medidas para aliviar las presiones sobre el presupuesto. Pero la 
alternativa fdcil de facilitar el crcdito y elevar s'multneamente 
las matriculas, no parece factible por lo menos durante los diez 
primeros afios del funcionamiento de una ICE en paises en vias 
de desarrollo. 

El compromiso ideol6gico a la educaci6n gratuita en la mayo
ria de los parses en vias de desarrollo es fuerte, ' prevalece sobre 
cualquier otra meta que, como Ia de la justicia social distributiva, 
requiera recursos adicionales. No es extrafio, pues, que los gobier
nos sean reluctantes a la elevac'6n de las matriculas, aunque sea 
modestamente y se contenten con soluciones muy parciales -como 
pequefias ayudas para los gastos de subsistencia, y matriculas mi
nimas. 

No es posible generalizar sobre los resultados de cualquier plan 
de cr~dito educativo porque puede depender criticamente de las 
circunstancias sociales y pollticas, incluyendo la de qu6 tan fuerte 
est~n organizados politicamente los estudiantes. Donde los incre
mentos progresivos en las matrfculas son posibles -y en la mejor 
de las circunstancias estos incrementos parece que deben ser len
tos ,graduales- la creaci6n de una ICE, particularmente en la 
forma bancaria, puede ser un factor importante en el aumento de 
los recursos para ]a educaci6n superior a largo plazo, y en el incre
mento de la participaci6n de los grupos marginales en dsta. 

Cuando el cobro de matriculas no sea factible desde el punto 
de vista politico, pero no haya fuertes resistencias al sector priva
do, las instituciones de cr~lito pueden ser un instrumento itil 
para el mantenimiento de este sector, al tiempo que se igualan 
las oportunidades de acceso a la ed"'aci6n superior. 

En general, las ICE pueden ofrecer a los parses en vias de des. 
arrollo un mdtodo flexible para mejorar la justicia social distri
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butiva con respecto a la educaci6n superior y para trasladar parte 
de su carga finandera del sector piblico al privado, que general

mente estA dispuesto a asumir los riesgos del crdito contra el in

futuro de sus ganancias. Finalmente, todo juicio sobrecremento 
las ICE debe hacerse con base en su comparaci6n con otros ins

alcanzar los mismos objetivos.trumentos que pudieran 



CAPITULO Vi 

Financiamiento de la ensen-anza 
y preparaci6n ocupacional 

La ensefianza ocupacional o vocacional prepara a las personas 
para el desempeflo de sus funciones concretas en la agricultura, la 
industria o el comercio. Una definici6n tan amplia implica, tam
bi~n, una gran variedad de procesos de aprendizaje; desde el sim
ple caso de observar lo que otros hacen en el taller y tratar de 
hacerlo uno, hasta el aprendizaje de aula -taller donde existen 
todo tipo de maquinaria y sistemas modernos de ensefianza. 

Porque el proceso de ensefianza profesional puede ser tan di
verso, su sistema de financiaci6n tambi~n varfa grandemente. En 
general, seri una funci6n del sistema de ensefianza y de la estruc
tura institucional que lo adelanta. En el presente capitulo sumi
nistraremos, primero, una clasificaci6n de las diferentes subdivi
siones de la ensefianza ocupacional: formaci6n profesional dentro 
de los sistemas educativos formales; sistemas de formaci6n en ser
vicio; sistemas de aprendizaje ' sistemas mixtos. A continuad6n 
analizaremos la forma como estos sistemas son financiados.. 

Muchos paises han creado instituciones especiales para facilitar 
el aprendizaje y la financiaci6n vocacional. Ellas mismas ejecutan 
y financian las diferentes clases de enscilanza y preparaci6n ocu
pacional. Su sistema de financiaci6n mds comdn es el impuesto a 
la n6mina o una "contribuci6n" de los empresarios a la institu. 
ci6n. Las ventajas y desventajas de este importante sistema de 
financiaci6n serdn analizadas. Adems, este libro hace algunas su
gerencias sobre la forma de eliminar las posibles desventajas. 

157 
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Dificultades en la comparaci6n y clasificaci6n de los diferentes tipos 
de ensefianza vocacional 

Cualquier clasificaci6n de la ensefianza vocacional es muy difi
cil porque no se ha podido encontrar una subdivisi6n que sea a 
la vez satisfactoria, completa y, sus partes, mutuamente exclusivas. 

La ensefianza y la preparaci6n con fines vocacionales se realiza 
a travds de infinidad de instituciones j con diversidad de prop6

comansitos educativos. Algunos de los nombres que recibe m~is 
mente esta ensefianza ocupacional pueden ser: bachiUllerato diver
sificado, adiestramiento y re-adiestramiento vocacional, educaci6n 
de adultos (con fines ocupacionales), ecducaci6n industrial, educa
ci6n tdcnica, educaci6n o preparaci6n ocupacional, educaci6n 
agricola, y bachillerato comercial o industrial. 

En general, la iniciaci6n ocupacional ha estado a cargo de pro
gramas de aprendizaje, de escuelas vocacionales, o del bachillerato 
tdcnico (diversificado), asi como de algunas otras formas institu
cionales especiales. Sin embargo, la mayoria de ellas han venido 
incluyendo dentro de sus programas, cursos de especializaci6n y 
cursos de formaci6n acelerada o de re-adiestramiento. De modo 
que los arreglos institucionales no son un buen criterio de divi
si6n. Adem.is, los sistemas de adiestramiento en servicio se com
binan cada vez mis con los sistemas de ensefianza formal. Por til
timo, la preparaci6n ocupacional puede ser administrada por el 
gobierno, las empresas privadas, o por. asociaciones civiles tales 
como los sindicatos. 

Diferentes sistemas de preparaci6n ocupacional 

Los sistemas de preparaci6n ocupacional que estudiaremos aquf 
son: la preparaci6n a travs de instituciones educativas formales, 
los sistemas de preparaci6n en servicio, los sistemas de aprendizaje 
y los sistemas de cooperad6n mixta industria.educaci6n. 

Preparaci6n ocupacional en instituciones educativas 

. Su principal caracteristica es que la preparaci6n se hace en un 
aula de clase y su contenido est, perfectamente estructurado. En 
general, se encuentran administrados por las autoridades del Mi
nisterio de Educaci6n, aunque a veces tambi6n pueden estar bajo 
la responsabilidad del Ministerio del Trabajo, o de otras institu
ciones nacionales especiales. En algunos casos, las "academias" pri
vadas j/ otras instituciones -que pueden tener o no Animo de 
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lucro- tambidn ofrecen algunos programas de adiestramiento ocu
pacional.

IEl estudiante, generalmente, no tiene mAs. preparad6n que la
de la escuela primaria. Despuds de asistir a los cursos durante unperiodo predeterminado, y de haber pasado unos ex~imenes, recibe 
un titulo o diploma que certifica sus conocimientos y que, en
algunos casos, le capacita para continuar sus estudios superiores. 

Sistema de capacitaci6n en servicio 

Este sistema tambidn comprende un programa de preparaci6n,pero generalmente es mucho mds flexible: en su duraci6n, en sus
horarios, y en las "tareas" que el aprendiz debe ejecutar. De nue. 
vo, tambidn aquf, el tdrmino puede ser equfvoco, porque pueden
existir programas de preparaci6n en servicio altamente estructu
rados. En general, la formaci6n te6rica no es un requisito, aunque
puede ser fomentado por el patrono o por cualquier otro respon
sable. 

De hecho, ]a promoci6n y ]a especializaci6n de un trabajador
tambidn puede incluirse en esta categorla de la formaci6n en ser
vicio. Al trabajador se le asignan, de modo progresivo, actividades
mAs complejas y de mayor responsabilidad. Esta promoci6n im
plica, de hecho, un incremento de su experiencia y una mejora
de su capacitaci6n. 

Sistemas de aprendizaje 

Este sistema combina la preparaci6n en servicio con la ensefianza te6rica. El aprendiz mejora su experiencia mediante el tra
bajo prctico, despuds de adquirir ciertos conocimientos te6ricos.
Estos conocimientos te6ricos pueden obtenerse en el sitio de trabajo, o en escuelas pldblicas, o privadas. En estos casos, el apren
dizaje es a t rmino fijo (y acordado de antemano con el aprendiz).
La administraci6n del programa corre a cargo del patrono, de
las autoridades piblicas, o de un sindicato o asociaci6n de tra
bajadores. 

En algunos palses, solamente ciertas profesiones artesanales eindustriales califican para programas de adiestramiento. En otros, 
por el contrario, el concepto de aprendizaje se extiende a posiciones tales como oficinista, contable, puestos de venta, servicios, y
algunos trabajos manuales. El aprendiz recibe de ordinario un
certificado que, una vez terminados sus cursos y aprobados ciertos
ex~lmenes, acreditan su conodmiento y competenda tdcnica. 
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Sistemas n'xtos de prepara6n ocupadonal 

casos, la preparaci 6 n ocupacional se provee me
'En'; algunos 

n entre la industria y el 
diante sistemas mixtos o de cooperad 6 

se encarga de facilitar todaEl sector industrialsector educativo. 
que puede ser informal o altamente es

la preparaci6n prfictica, 
educativo se encarga de suministrar los cono

tructurada. El sector 
otras materias acad~micas, que no se concimientos te6ricos junto no

ningn trabajo particular. En general, el estudiante
refieren a 
tiene todavia la edad legal para trabajar, y recibe un diploma edu

conjunto. Las autoridades
cativo cuando termina el programa 

sus estupuestos para
educativas son las responsables de encontrar 

en la industria. 
diantes y de supervisar su adiestramiento prictico 

de eduson 	muy variados. Los perlodos
Los horarios tambi~n 

caci6n-industria pueden alternarse sobre la base de semanas, meses 

Pueden cubrir s6lo parte de la jornada de trabajo o 
o semestres. esta 
pueden permitir s6lo la asistencia a clases nocturnas. Toda 

suele recibir el tirmino gendrico de "instruc
midltiple variedad, 

En 	algunos casos, estos sistemas mixtos Ilegan a 
d6n sandwich". 

semanas. En algunos otros 
cubrir varios dias consecutivos o incluso 

casos, este. sistema de largos perfodos de alternaci6n se utiliza tam
enindividuos que ja estin 

bidn para preparar a los adultos o 

edad legal de trabajar. En tar circunstancia el trabajador es fun. 

un empleado, y no un estudiante. El patrono le 
damentalmente 
concede un derto tiempo libre para que pueda asistir a las clases, 

con su no 	estfin directamente relacionadas
algunas de las cuales 
trabajo. 

entre quienes reciben la preparaci6n y otras variables
Diferencias 

de estos sistemas puede destinarse a pre-
En 	teorla, cada uno 

de 	diferente edad, educaci6n, categoria profesio
parar personas Sin 
nal, nivel de ingreso, experienda, y salud flsica y emocional. 

se reserva para j6venes que
el sistema de aprendizajeembargo, 

la escuela, mientras que el sistema de adiestra
han abandonado 

n se utiliza para una variedad
miento en servicio y especializad 6 

mucho m~is grande de edades. 
que necesitan ser pre.

En 	 los casos de trabajadores veteranos 
cortos de re-adiestramientonuevas actividades, cursosparados para 

un medio institucional. Si el trabaja
pueden ser suministrados en 
dor 	ha estado ausente de tareas acaddmicas por un largo tiempo, 

nfasis sobre los aspectos prdcticos y la experiencia son mucho
el 

puramente te6ricos.mits apropiados que los aspectos 
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En aigunos casos, estos programas pueden estar especialmente 
uisefiados para aquellos que no tienen sufidente educaci6n, o que 
tienen algunas dificultades de tipo fisico o mental. Las personas 
con un bajo nivel educativo pueden recibir, primero, una educa
ci6n bAsica y una orientaci6n en el trabajo, antes de que puedan 
recibir una preparaci6n especifica de tipo ocupacional. Del mismo 
modo, programas especiales de rehabilitaci6n -quizs, en institu
ciones especiales y aparte- pueden disefiarse para retardados men
tales o personas con cualquier otra clase de defecto. 

Finalmente, la preparaci6n profesional include no s6lo a los 
j6venes, a los viejos o a los incapacitados, sino tambidn a los tra
bajadores normales que pueden necesitar una mayor especializa
ci6n o un cambio de habilidades. 

En cualquiera de los sistemas de preparaci6n ocupacional re
visados anteriormente, pueden distinguirse ademds de la edad de 
los estudiantes, otras caracteristicas importantes; estas caracteristi
cas son las que ayudan a determinar la calidad y el costo de adies
tramiento, sus aspectos prncticos, su mctodo de financiaci6n y, 
posiblemente, la incidencia de los costos. Las caracterfsticas a las 
que nos referimos pueden ser: el sitio de adiestramiento; la es
tructura administrativa y el centro de responsabilidad; las fuentes 
de financiamiento; el nivel y grado de especializaci6n que se ne
cesita; la relaci6n entre los cursos formales y la formaci6n prnc
tica; el grado de formalizaci6n del proceso de adiestramiento, , 
su duraci6n y los horarios. La frecuencia de cada una de estas ca
racteristicas dentro de los sistemas descritos se presentan en forma 
sintdtica en la Tabla I de la plgina 176. 

Financiamiento de la educaci6n ocUacional 

Los sistemas de financiaci6n son muy diversos, como ya hemos 
vigto que lo son los sistemas de preparaci6n ocupacional. (VWase 
tabla 1.) En general, el financiamiento de la preparaci6n ocupa. 
cional incluye tres partes interesadas: el gobierno, el patrono y 
los trabajadores o aprendices. El gobierno facilita la preparaci6n 
ocupacional a travs de instituciones diversas. Estos sistemas ptd
blicos son siempre financiados con recursos fiscales, los cuales pue
den venir del presupuesto nacional o de impuestos especificos. 

En lo que respecta al sector empresarial, la preparaci6n puede 
proveerse con cursos dentro de las empresas o con sistemas de pre
paraci6n en servicio. El patrono contribuye a su financiaci6n siem
pre que concede tiempo libre remunerado y tambi6n cuando fi
nancia los cursos o aporta instructores * equipos. Nada obsta para 
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que los sistemas privados de preparaci6n ocupacional puedan re

cibir ayuda del sector p-Ablico.
El trabajador o aprendiz tambi~n contribuye al financiamiento 

de su preparaci6n porque recibe salarios m.s bajos que los que 
recibiria si no estuviera en tal programa de aprendizaje, y porque 
gasta de su propia tiempo para asistir a las clases. 

Mdtodos de financiamiento 

La Tabla 1 tambid'n incluye una secci6n en la que se muestran 
las modalidades generales de financiar la preparaci6n ocupacio
nal. Aqul describiremos las modalidades especfficas de financiar 
cada uno de los sistemas de preparaci6n o ensefianza vocacional, 
con ejemplos concretos de algunos parses que usen dichos sistemas, 
sefialando las variaciones que sean de interds. Trataremos de las 
escuelas vocacionales, de los programas de aprendizaje, de los pro
gramas de especializaci6n y mejoramiento, de los programas de 
re-adiestramiento y, como caso particular, los sistemas de prepara
'ci6n ocupacional en las ,ireas rurales. 

Financiamiento de las escuelas vocacionales 

Las escuelas vocacionales pueden tener en muchos parses su 
equivalencia con el bachillerato industrial, comercial o diversifi
cado. En algunos casos estin constituidos como subsistemas educa
tivos independientes y en otros son ramificaciones particulares del 
sistema educativo. 

Las escuelas vocacionales deberfan suministrar trabajadores ca
lificados. Sin embargo, porque parece existir una incapacidad es
tructural para ello, las escuelas vocacionales han llegado a ser 
sistemas formales pre-ocupacionales. La mayorfa de las escuelas vo
cacionales son financiadas por el gobierno, pero existen otras moda
lidades de interns. 

En los Estados Unidos de America, el gobierno federal sumi
nistra fondos a los estados sobre la base de los aportes proporcio. 
nales de cada uno de ellos. Tambidn proporciona fondos para la 
investigaci6n y evaluaci6n de los programas. La distribuci6n de 
fondos entre los estados se hace en forma proporcional a su pobla
ci6n -mejor, a ciertos grupos de edad-, y a un coeficiente de dis
tribuci6n. El coeficiente de distribuci6n es funci6n del ingreso per 
cdpita del estado con respecto al promedio nacional. Este sistema 
de distribuci6n de fondos no considera las necesidades de adies
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tramiento o de trabajadores en una regi6n particular, lo cual es 
realmente un defecto. 

En Suiza, las escuelas vocacionales son dnanciadas por los can.
tones y el gobierno federal, el cual paga desde el 30 hasta el
507 de los gastos segdn una relaci6n inversa a ]a capacidad

econ6mica de los cantones.
 

En los Paises Bajos, el gobierno central financia todos los gastos tanto de las escuelas pos-primarias piblicas como de las priva.
das sobre la base de presupuestos aprobados. Cuando alguna de
las escuelas tiene una tasa de deserci6n por encima de dertos limi. 
tes, pierde ]a ayuda gubernamental. 

En Suecia, las escuelas vocacionales forman parte del sistemade ensefianza secundaria y son financiadas por el sector pdblico.
Los estudiantes pueden recibir algn tipo de ayuda cuando se en
cuentran en instituciones educacionales pos-secundarias, pero no
reciben ninguna a ,uda al nivel de capacitaci6n en la escuela se
cundaria. 

En Alemania Oriental, el gobierno no s6lo costea las institu
cones, sino que tambidn provee alojamiento, algunas sumas para
gastos de bolsillo, y el adiestramiento pr'ctico en la industria. En
algunos casos, son las instituciones industriales las que deben su
ministrar la preparaci6n prictica y los gastos personales de los
estudiantes. En otros casos, la instrucci6n debe financiarse con elproducto de la venta de los articulos que los estudiantes producen.

En Bulgaria, la preparaci6n industrial se provee en las escuelas, pero con ingenieros, tecnicos y expertos suministrados y paga
dos por el sector empresarial, a travds de arreglos especiales con 
la escuela. Un tercio de lo producido en estas instituciones son des
tinados al estudiante, y una mitad destinados a mejorar la escuela 
y los equipos utilizados en la enscfianza. 

En Hungrfa, los estudiantes perciben algdn salario, que estAbasado en el tipo de ocupaci6n escogida y en su progreso personal.
Los salarios se regulan de forma que sean ms altos para aquellas
ocupaciones que requieren maor habilidad t~cnica y tambidn, 
como premio al aprovechamiento personal. 

En Tailandia, las escuelas pfiblicas de comercio, el bachillerato
industrial y comercial, y las escuelas agricolas estdn financiadas 
por el gobierno central. Pero el sistema privado de ensefianza vo
cacional tambidn es importante pues representa el 27% de las matrfculas en el subsistema ocupacional. Del mismo modo, Finlandia
tiene mis de 40 escuelas vocacionales financiadas y administradas 
por ]a industria, y que operan con gran 6xito. 
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to ..de o s..mas de aprendizajeF 'ina"m 
el sistema formal de aprendizaje'6", En la mayorfa de los palses, 


estitregulado por disposiciones legales, bien dentro del c6digo Ia

boral,: bien mediante leyes especiales sobre, aprendizaje. En estas
 

leyes establecen:
 

Ia escala de salarios durante el aprendizaje-
- Ia duraci6n del aprendizaje el compromiso posterior de 

trabajo 
- los derechos adicionales, tales como al alojamiento ,y ali

mentad6n, o tiempo libre para estudiar 
es que estAn 

-- los honorarios que el aprendiz debe pagar, si 


permitidos.
 

En el Camern, por ejemplo, el patrono debe pagar al aprendiz 
al menos, un tercio del 

un salario progresivo. El aprendiz recibe, 
primer semestre, la mitad despudssalario minimo despuds del 

del primer afto y ell, salario minimo en los dos aflos subsiguientes. 
por el pa-

La alimentaci6n y el alojamiento puede ser provisto 

trono, quien estA entonces autorizado a deducir los costos, sin exce

der la mitad del salario reglamentario. El patrono puede solicitar 

una garantia de que el aprendiz continuarAl en su servicio por dos 

afios o que, en caso contrario, se le pague una indemnizaci6n. 
en Zaire, Gab6n, Rwanda, Ar-Disposiciones semejantes existen 

gelia, Mauritius, Ceiln, India y Australia. Todos estos programas 

implican que el aprendiz contribuye al financiamiento de su pre-
Ia forma de salarios mAs bajos y de unparad6n ocupacional, en 

compromiso posterior al salario minimo. 
Cuando esta carga financiera es muy pesada, las tasas de deser-

En Italia, por ejemplo, donde las disposiciod6n tambidn crecen. 
a los empresarios, permitidndolesnes sobre aprendizaje benefician 

extender el contrato de aprendizaje por mucho tiempo, el resul

tado ha sido una alta tasa de deserci6n, con frecuencia tan alta 

como el 60%. 
Casos en los que el aprendiz debe pagar algunos honorarios 

no son frecuentes ho ,, pero la tradici6n todavia existe en algunas 
de Kenia. Han sido recientemente abolidospartes, como es el caso 

en Nueva Guinea y Papua. 
En las Islas Fiji, es obligatorio que el patrono suministre tiem

de prever laspo libre a los aprendices; dste tiene la obligaci6n 
cosas para dejar al aprendiz en libertad por los perfodos requeri
dos, normalmente semanas, o incluso meses. Este tipo de disposi
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ciones es comin en el Camerdn y en otros paises, donde el apren- . 
diz tiene derecho a tiempo libre para la asistencia a cursos te6ri, 
cos a'tambi~n a cursos de alfabetizaci6n. 

La participaci6n del gobierno en los programas de aprendizaje 
generalmente se extiend,. mls all de la simple reglamentaci6n 
legal. En los casos mds simples, como el caso de las Islas Fiji, el 
gobierno constituye Juntas Asesoras por especialidad, las cuales 
aconsejan a las empresas en materia de adiestramiento y, en algu
nos casos, proveen cat~logos y gufas para ocupaciones especificas. 
Una Junta o Consejo de Aprendices, creada y patrocinada por el 
gobierno central, consta de representantes de los patronos, de ls 
sindicatos y de funcionarios del gobierno. 

Estas Juntas tambidn distribu'en algunos fondos para compra 
de herramientas, y rembolsan a los patronos los costos del trans
porte de los aprendices que deben viajar a ciertas concentraciones 
para tomar los cursos te6ricos. 

.En los sistemas mds completos de financiamiento, el gobierno 
costea el aprendizaje y otros sistemas de preparaci6n no escolar, a 
travs de impuestos especificos, tales como el impuesto a la n6mi
na, al volumen de ventas, o un impuesto por trabajador. 

El grado de participaci6n financiera del gobierno depende del 
carcter institucional de los cursos, o del grado de compensaci6n 
que el gobierno concede al sector privado por el aprendizaje. Esta 
compensaci6n puede hacerse a travds de deducciones de los im
puestos, o mediante pagos directos para aquellas instituciones que 
no est~n incluidas en lo anterior, como son las reglamentaciones 
en el caso de Francia. 

Muchos gobiernos financian la parte te6rica del aprendizaje 
haciendo gratuitos los cursos en las escuelas vocacionales y facili
tando cursos por correspondencia. Alemania Oriental paga los gas
tos de estas escuelas y el alojamiento de ls aprendices. Los estu
diantes incorporados en estos sistemas de preparaci6n ocupacional 
-distintos de las escuelas vocacionales y de las escuelas tdcni 'is
pueden tambidn recibir un suplemento para gastos personales, en 
los que se incluye una ayuda a ]a familia si fuere necesario. La 
decisi6n de cuAnto deben ser estas asignaciones depende de las 
juntas locales, j, los fondos son igualmente provistos por ese dis
trito en particular. 

En Dinamarca, tanto el gobierno central como las asociaciones 
industriales financian la preparaci6n ocupacional. tsta se realiza 
en escuelas especiales, en las que un adiestramiento btsico te6rico 
se suministra a los aprendices durante uno o dos aflos. Esto reduce 
]a carga financiera que el aprendizaje supone para las empresas 
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pequefias, ] 
diantes dut 
mis, el per.---
queda, reducido 

no estAn obligadas a pagar salarios de los estu
-ste perfodo no productivo o pre-vocacional. Ade
de adiestramiento prctico o en servido, tambidn 
en forma considerable. 

: La preparaci6n ocupacional ha sufrido un cambio muy impor
tante en Finlandia desde 1967. El gobierno central paga por todos. 
los cursos de instrucci6n te6rica, y por los libros y otras ayudas 
educativas sobre una base norynalizada; tambidn paga los salarios 
de los aprendices; pero quien suministra el adiestramiento son las 
mismas empresas, que voluntariamente desean cooperar con el 
gobierno y son aceptadas por 6ste sobre bases. El esfuerzo admi
nistrativo del gobierno se concentra de esta forma, en los servi
dos complementarios de ayuda y consejo. Este cambio ha mejora
do notoriamente la preparaci6n ocupacional. Parece que los fondos 
que el gobierno debe entregar al sector empresarial estin mils que 
compensados con el ahorro que supone el no mantenimiento de 
las escuelas piAblicas vocacionales. 

Financiamiento de programas ulteriores de capacitacid6n 

Varios paises estAn reconociendo dltimamente la necesidad que 
tienen los trabajadores de mejorar sus conocimientos j de obtener 
un grado de especializaci6n mayor que el p-ovisto por los sistemas 
de aprendizaje, que fueron estudiados en el p~rrafo anterior. Por 
definici6n, estos sistemas de preparaci6n ocupacional estdin dedi
cados a sectores mucho mis amplios de la poblaci6n. Por tanto, 
son aptos para escalas mayores, y de menor costo por alumno, tales 
como cursos por correspondencia, televisi6n, y tiempo parcial. 

Las reglamentaciones de tipo legal y los acuerdos financieros 
para este tipo de preparacid6n ocupacional han sido, en general, 
flexibles, prudentes, y bastantc abiertas -debido posiblemente a 
que no existe experiencia suficiente. El gobierno central facilita 
algunos subsidios, pero siempre evitando un compromiso serio. 
(Los subsidios implican no s6lo una contribuci6n a los programas 
sino tambidn al pago de salarios en caso de licencias remuneradas.) 

Pero las industrias son las que lievan buena parte del peso, 
aunque pueden recibir ayuda financiera del gobierno al estable
cer , adelantar estos programas de preparaci6n ocupacional. El 
individuo tambidn contribuye a ello, al menos con su tiempo y 
esfuerzo, o con un salario que puede ser algo inferior durante los 
perlodos de trabajo de tiempo parcial, y durante los perlodos de 
licencia remunerada. 

En Francia, los programas de mejora y espedalizad6n implican 
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un compromiso intelectual mucho mls serio y, como consecuen
cia, un ndmero mis limitado de trabajado'es. Todos aquellos que
tengan m.s de S afios de antigiledad pueden solicitar para la me
jora, especializaci6n o renovaci6n de sus conodmientos, una licen
cia remunerada hasta por un aflo para estudios de tiempo corn
pleto, y hasta 1,200 horas libres para estudios de tiempo prcial.
Sin embargo, de todos aquellos que califican, solamente un 2%
del personal -si el negocio tiene m~is de 100 trabajadores; o un 
2% del ndimero total de horas.hombre trabajadas en los demais casos-, tienen derecho a licencia remunerada. 

En Noruega, las asociacones profesionales financian cursos de
especializaci6n y renovaci6n por fuera del sistema universitario. 
Aunque el programa se realiza con la cooperaci6n de las institu
ciones educativas (que son piblicas), el programa es esencialmente 
privado. Ademdis, las escuelas vocacionales , tdcnicas -que son 
ptblicas- tambidn han empezado programas de cpccializaci6n y
de renovaci6n de conocimientos en el campo ocupacional.

Rumania ha institucionalizado legalmente que cualquier negocio -sea organizaci6n socialista, instituci6n pdiblica, o actividad 
empresarial- puede ofrecer este tipo de preparaci6n ocupacional.
La autorizaci6n se entiende a todos los niveles de traLajadores,
desde la producci6n hasta la gerencia sobre base deuna tiempo
libre o de tiempo completo, y tambidn a todos los sectores, desde
los servicios ptdblicos hasta las actividades de producci6n. El Mi
nisterio de Trabajo es el responsable de la coordinaci6n y super
visi6n de ]a duraci6n, forma y contnido de estos cursos. Tambidn 
se especifica la forma c6mo los cursos pueden ser financiados. 

Yugoslavia ha establecido un sistema permanente de ensefian
za y preparad6n ocupacional que delega toda la responsabilidad 
y ]a carga financiera sobre los trabajadores y sus empresas. Los 
gastos del programa son cubiertos por un impuesto a los ingresos.
La enseflanza , la preparaci6n no es ya un servicio p~iblico esta
tal, sino una responsabilidad de todns cuantos estin afectados por
ella. Tal programa, por tanto, es iesponsabilidad esencial de la 
misma comunidad. 

En Ia Uni6n Sovidtica, algunas disposiciones obligatorias para
la mejora y especializaci6n de los trabajadores han aparecido re
cientemente. Aquellos trabajadores que no asistieron a escuelas 
vocacionales deben recibir atenci6n prioritaria. Los programas de
mejoramiento se realizan en tres perlodos, cada uno de ellos con.
ducente a una cierta categorfa laboral. Su forma de financia
miento es fijada para cada empresa particular por el ministerio 
del r.mo. 
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w',>En Polonia, tres millones y medio de trabajadores estaban ma
triculados en cursos nocturnos y por correspondencia hacia el fin 
de la ddcada de los se .:rnta. Los cursos estaban financiados por el 
gobierno central a travs de los respectivos ministerios, por las or
ganizaciones cooperativas centrales, y por los derechos de matrlcu
la pagados por el estudiante a por la empresa, a favor del estu
diante. Se ha hecho comuin tambidn, que los negocios faciliten la 
preparaci6n prctica ocupacional, simultdnea con lus cursos por 
correspondencia. 

En la China I.oja, casi 25 de un total de 40 millones de traba
jadores estaban matriculados en cursos de tiempo parcial. El sis
tema de universidad-televisada de Peking (que ya tenia 35,000 
estudiantes en 1961) ha tenido resultados estimulantes. 

La Costa de Marfil ha establecido recientemente un comitd 
p."a Ia preparaci6n ocupacional, inicial y de mejou ,miento -pero 
no ha otorgado al comitd ningin presupuesto independiente. Los 
miembros del comit6, que son representantes de diferentes sectores 
industriales, deben determinar y proveer los fondos que sean nece
sarios. En Latinoamdrica, casi todas las actividades de preparaci6n 
ocupacional se .concentran sobre dependencias nacionales ad-hoc 
que las proveen, junto con el adiestramiento bisico, y por tanto 
sus fuentes financieras son las mismas que las de estas institucio
nes de bas que ya se tratarA mds adelante. 

Financiamlento de los programas de transfonnaci6r 

Los programas de transformaci6n ocupacional estudiados aqui 
se refieren a la capacitaci6n de adultos sin empleo, a la de aque
ilos cuyos puestos estuu por terminarse (como en el caso de cierres 
o sustituciones tecnol6gicas colectivas), y a los cursos de "orma
ci6n acelerada" que estdn disefiados para corregir ias imperfeccio
nes del mercado de trabajo y facilitar cambios ocupacionales. 

Las disposiciones legales sobre la ensefianza en los casos de 
transformaci6n ocupacional existen, primariamente, en aquellos 
paises con una legislaci6n social avanzada. El gobierno financia 
generalmente no s6lo ias instituiones que suministran la prepa
raci6n, sino tambi~n el sostenimiento de los trabajadores cuando 
se trata de personal sin empleo. Algunas compafifas y empresas
financian voluntariarcente estos programas, especialmente en los 
casos de transformaci6n ocupacional necesaria por la introducci6n 
de nuevas tecnologias, o por las modificaciones en el mercado de 
sus productos. 

En Austria, el gobierno federal suministra subsidios para el 
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pago de los salarios de los trabajadores en proceso de transforma
ci6n y tambi~n para cubrir hasta el 50% de los gastos directos e 
indirectos de las compafias y patronos. Es interesante notar tam
bi~n que, aquellas compafiflas que no se benefician del re-adiestra
miento de los trabajadores, son rembolsados totalmente por los 
gastos del programa. 

En Alemania Occidental, los costos de los programas de trans
formaci6n ocupacional son pagados entre el gobierno federal ,los 
gobiernos provinciales o estatales -una estructura similar existe 
en Suiza entre el gobierno y los cantones. En el caso de Alemania 
Occidental, los trabajadores con menos de 30 afios de edad reci
be.n los gastos de mantenimiento y los que pueda ocasionar su 
adiestramiento. Ademis de estos valores minimos, pueden obtener 
prlstamos sin interns, pagaderos 3 afios despuds de haber comple
tado su curso de adiestramiento. 

En Alemania Oriental, los programas de transformaci6n ocupa
cional son financiados por el gobierno centreal o por las compafilas. 
Si dstas financian el programa, el gobierno central carga con los 
ga.tos de sueldos de los profesores y alojamiento de los estudian
tes. Los trabajadores-estudiantes reciben una bonificaci6n personal 
y familiar, inclusive durante la preparaci6n ocupacional inicial. 

En Rusia, donde el proceso de mecanizaci6n o incremento de 
la productividad elimina algunos trabajadores de las empresas, las 
dis[posiciones legales obligan a 6stas a proveer los cursos de trans
formaci6n ocupacional para sus trabajadores. El programa es fi
nanciado por los ministerios de los sectores afectados. 

Muchos paises en vfas de desarrollo han comenzado reciente
mente a combatir el desempleo a travds de estos programas y cur
sos de transformat:16n ocupacional. Por ejemplo, en el Volta Su
perior, Gab6n, Iraq, Ceiltn, y Colombia, instituciones y centros 
nacionales proveen este tipo de adiestramiento. En Brasil, los cur
sos de formaci6n profesional acelerada son financiados por el go. 
bierno federal. 

Financiamicnto de programas especiales para las Aireas rurales 

La preparaci6n ocupacional de los campesinos de los artesa 
nos en las zonas rurales implica problemas financieros muy dife
rentes. Los impuestos del sector agricola son generalmente diffciles 
de administrar, y no constituyen fuente financiera segura o esta
ble. Ademfls, es dificil encontrar "patronos", o "empresas" capaces 
de suministrar dicha preparaci6n, a diferencia de lo que sucede 
en el sector industrial y comercial. Por estas razones, la mayoria de 
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los, programas de preparaci6n y ensefianza ,ocupacional' en estas 
Areas, son financiados por el gobierno o son disefiados para ser 
autofinanciados. 

En Espafia e Italia, donde la poblaci6n rural todavfa repre
senta un tercio de la poblaci6n total, y donde los productos del 
agro constitu'en una parte importante de las exportaciones, ha 
sido reconocida la necesidad de estos programas y facilidades espe
ciales. Existen propuestas para que el adiestramiento de los j6ve
nes en las zonas niis apartadas y rurales se realice con unidades 
m6viles, cuyos gastos serian financiados por el gobierno central. 
Tambin han sido propuestos otros programas de aprendizaje, fi
nanciados por el gobierno, y que envolvern a las compafifas agro
pecuarias y la cooperaci6n activa de otras instituciones nacionales, 
las cuales proveer~in los profesores y el equipo.

Suiza tambi~n ha establecido nuevas bases para el adiestra
miento agricola vocacional, basados en uno o dos afios de apren.
dizaje y, por lo menos, dos perlodos subsecuentes de prAicticas en 
una escuela o granja agricola.

En Polonia se han establecido tres niveles de escuelas o granjas 
agricolas. Las primeras, provelan dos o tres afios de preparaci6n 
ocupacional pos-primaria, pero no han tenido mucho 6xito. El 
nfasis se ha puesto, de manera crcciente, sobre granjas escuelas 

pos-secundarias con el objeto de preparar gerentes y capataces cali
ficados para las cooperativas rurales y para las granjas del adies
tramiento, ofrecen alimentaci6n a algunos de sus alumnos. Desde 
1960, se han venido estableci6ndo algunas instituciones agrfcolas
de ensefianza superior que preparan tcnicos agricolas y ofrecen 
cursos de correspondencia a los campesinos de la regi6n. Los aspec
tos pricticos de negociar con los proveedores, consumidores, y 
autoridades locales agricolas reciben mucha importancia. Estas ins
tituciones de educaci6n superior parecen estar financiAindose par
cialmente ellas mismas. 

En los tltimos ailos, muchos parses africanos hap creado cen
tros -financiados por el Ministerio de Trabajo (Gobierno Cen
tral)- para el adiestramiento acelerado de artesanos rurales tales 
como albafiiles, herreros, tejedores y carpinteros. Los estudiantes 
reciben un estipendio mensual y dinero para comprar un juego 
bAisico de herramientas y materiales. 

Un programa similar ha sido iniciado en el Volta Superior. El 
Senegal ha establecido recientemente una junta para el adiestra
miento ocupacional en las zonas rurales. Esta junta estudia los 
problemas especiales que tal adiestramiento conlleva, adelanta in
vestigaci6n y busca soluciones a dichos problemas, coordinando 
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politicas nacionales entre diferentes dependencias o ramasideL go.. 
bierno. Las actividades de la junta estn financiadas con, una, par 
tida del presupuesto nacional. 

Instituciones nadonales especiales de capadtad6n y su financiamiento 

Como dijimos antes, el financiamiento de ]a ensefianza $ pre
paraci6n ocupacional depende de las caracteristicas institucionales 
y administrativas del programa mismo. Muchos pafses han esta
blecido instituciones nacionales especiales para administrar estos 
programas, los cuales tienen importantes caracteristicas comunes 
tanto en los aspectos administrativos como en los financieros. 

Generalmente, compiten con los sistemas educativos formales 
y con los programas de preparaci6n ocupacional que ofrecen las 
compafifas privadas. Estas instituciones nacionales ad hoc pueden 
ser, en algunos casos, la inica entidad responsable de la ensefianza 
ocupacional; en otros, pueden coexistir con diferentes 4stemas de 
ensefianza diversificada, tdcnica o vocacional; y pueden inclusive, 
coexistir con programas de aprendizaje formal. En general, estas 
instituciones nacionales ad hoc son muy poderosas financieramen
te; su fuente de ingreso mis comfin es un impuesto a la n6mina, 
en algurios casoi llamada "contribuci6n para capacitaci6n". La 
maycria de las instituciones financiadas de esta forma tienden a 
proveer cursos de preparaci6n y formaci6n ocupacional en las mis
mas; ademts, tienen poder legal para obligar a las compafifas a 
participar en el financiamiento de estos programas. 

Estas instituciones nacionales pueden ser organismos semipi
blicos o aut6nomos, o dependencias nacionales creadas por ley o 
decreto. Tambidn pueden ser establecidas como juntas nacionales, 
comit~s resnonsables de ]a formaci6n de instructores, de investiga
ci6n de los programas de preparaci6n o ensefianza ocupacional, , 
de la distribuci6n de fondos para dichos programas. 

La estru.ctura organizacional de estas instituciones nacionales 
varia. En palses grandes, ]a estructura organizacional sigue una 
subdivisi6n de tipo regional. Cuando el sector industrial est, bien 
desarrollado, la instituci6n o comitds siguen, a veces, criterios de 
subdivisi6, por sectores industriales. Egipto, por ejemplo, ha es
tablecido comit~s tanto regionales como industriales. 

En Dahomey y Gab6n, un consejo nacional del trabajo obliga 
a las instituciones piblicas y privadas a suministrar adiestramien. 
to ocupacional, y a pagar por 61. En Iraq, el Ministerio 'de Tra. 
bajo, puede obligar a los empresarios con mis de 50 trabajadores, 
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a'ifinandar la ensefianza ocupacional en instituciones creadas con 
este fin especifico. 

La India tiene centros nacionales de adiestramiento e institutos 
de adiestramiento industrial en las diferentes regiones. Todas ellas 
sirven a las compafilas pequefias, las cuales deben aportar la mitad 
de lbs costos, junto con el gobierno. Las compafifas con mds de 
500 trabajadores estin obligadas por ley a proveer y a financiar 
la preparaci6n ocupacional directamente. 

La mayoria de los parses latinoamericanos tienen instituciones 
nacionales de formaci6n profesional, financiadas directamente por 
el presupuesto nacional, o por un impuesto a la n6mina. En Bra
sil, SENAI j,SENAC (El Servicio Nacional de Aprendizaje In
dustrial y Comercial, respectivamente), son instituciones de carAc
ter privado, aunque estdn financiadas con una "contribuci6n" del 
sector empresarial (impuesto a la n6mina). En Colombia, el SENA 
(Servicio Nacional de Aprendizaje) es una entidad pitblica des

centralizada. En Guatemala, CENDAP (Centro Nacional de Des
arrollo, Adiestramiento y Productividad) es financiada tambidn 
por contribuciones del gobierno y del sector privado, pero no ba
sadas en un impuesto a la n6mina. 

Impuesto a la n6mina como un mdtodo de financiar la ensefianza 
y preparaci6n .ocupacional 

Este mdtodo ha sido recomendado en forma extensa por los 
espedalistas de la ensefianza vocacional y por organizaciones in
ternacionales tales como OIT (Organizaci6n Internacional del 
Trabajo). Tamidn ha sido adoptada en forma progresiva en mu
chos parses en vlas de desarrollo. Sin embargo, los efectos que tal 
sistema de financiaci6n pueden tener, sobre el programa de pre
paraci6n ocupadonal y sobre la economia en general, incluyendo 
los niveles de empleo, son significativos y deben ser analizados. 

Impuesto a la ndmina como un impuesto especifico 

Tnicamente, un impuesto a la n6mina es un impuesto con 
destinaci6n especifica. Los impuestos a la n6mina son buenos por
que aseguran un buen caudal de ingresos, $ son fdciles de admi
nistrar. La historia del financiamiento de la educaci6n muestra 
tambidn c6mo la introducci6n de muchas innovaciones y mejoras 
en la educaci6n se han hecho mediante la destinaci6n de impues
tos especificos. Pero la destinaci6n de estos impuestos especificos 
tambidn ha sido criticada porque introduce rigideces en las deci
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siones 'del gobierno y obstculbs al planeamiento del desarrollo 
educativo. , 

Los parses en vas de desarrollo tienen una objeci6n adicional 
al impuesto a la n6mina. El sector econ6mico que depende de la 
n6mina es, generalmente, el de crecimiento mds r.ipido. Una tasa 
impositiva fija a este sector significa'que los recursos para la ense
fanza ocupacional tambidn crecerAn en forma m.ls rpida que el 
resto de la economia. Si los ingresos provenientes de este impuesto 
son gastados particulari.z:nte para beneficio de tal sector, como 
generalmente es el caso, se crea una tendencia hacia el desperdi
cio de los recursos, simplemente porque 6stos existen. Si la n6mina 
en el sector industrial crece a una tasa anual del 8%, mientras 
que el ritmo de empleo en el sector crece s6lo al 4%, cuando-los 
programas de adiestramiento y formaci6n profesional se refieren 
al sector industrial, los recursos financieros crecerdln a la tasa del 
8%, mientras que la disponibilidad ocupacional crecer-i s6lo a un 
ritmo del 4%. Porque los fondos disponibles del estudiante crecen 
en manera constante, esto puede conducir a ineficiencias tales 
como la perpetuaci6n de cursos infitiles, el incremento de los cos
to- generales de administraci6n, y el incremento de los gastos de 
capital. 

Los efectos de algunas de estas ineficiencias pueden eliminarse 
si el impuesto especifico sirve para financiar los gastos del adies
tramiento, no s6Io del sector industrial, sino tambidn el de los 
otros sectores ocupacionales. Los fondos recogidos en el sector in
dustrial pueden, por tanto, ser usados para financiar la ensefianza 
y preparaci6n ocupacional en el campo. Revisiones peri6dicas de 
]a tasa impositiva son necesarias para asegurar que la tasa no sea 
excesivamente alta. Un impuesto con destinaci6n especifica es so
lamente dtil para proporcionar un minimo de seguridad en el 
financiamiento, y no debe ser utilizado para producir una ganan
cia inesperada y continua. 

Aspectos negativos del impuesto a la n6mina 

Otra objeci6n importante contra el impuesto a la n6mina es 
el efecto negativo que tiene sobre el empleo, en los pafses en vias 
de desarrollo. Uno de los obstAculos principales a la creaci6n de 
puestos de trabajo en estos paises es el uso persistente de tecnolo
gias que no corresponden a la disponibilidad de los recursos del 
pals. Esta dificultad surge de la distorsi6n artificial de los precios 
relativos de capital (maquinaria) trabajo. Muchos factores in
fluyen en esta distorsi6n: tasas de cambio preferenciales para aba. 
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ratar; la importaci6n de maquinaria; polfticas de protecci6n social 
que, como los salarios minimos, elevan el costo de la mano de 
obra;-y las tarifas aduanales que protegen a la mayorfa de las 
industrias, aunque ellas sean de capital intensivo. Todos estos fac
tores fomentan la alta mecanizaci6n, con desplazamiento de los 
trabajadores, generando asf dbsempleo. 

El impuesto a la n6mina hace mis agudo este problema. In
crementa artificialmente el costo de la mano de obra e induce a 
la gerencia a buscar su remplazo por maquinaria. Este problema 
podria eliminarse si la base impositiva se extiende para incluir 
tambi~n al capital. El impuesto podria liegar a ser, en este caso, 
un impuesto sobre el valor agregado (IVA) para toda la industria 
o .para esa industria en particular. Ademis, se podrian imponer 
aranceles aduanales especiales sobre la maquinaria iniportada, para 
facilitar la ensefianza y la preparaci6n ocupacional. Esto parece 
ser bastante apropiado, puesto que dicho adiestramiento es reque
rido para utilizar debidamente tal capital, y podria ser conside
rado como parte de tal inversi6n. 

Todavia cabe una posici6n mis progresiva, que facilitarfa mis 
la creaci6n de puestos de trabajo, y que serfan las tasas diferen
ciales que penalizarfan m~is al capital que al trabajo. 

linpacto del impuesto a la n6mina sobre la pequefia industria 

La industria m~is moderna, que tiene una mayor composici6n 
relativa de capital, puede adaptarse mis fl-cilmente a los cambios 
de precio entre capital j trabajo. La industria pequefia, sin em
bargo, sale perjudicada porque no tiene el capital suficiente, y 
porque le falta la flexibilidad para absorber el cambio de precios 
en sus mdtodos de producci6n. En muchos pafses, existen cldusulas 
restrictivas respecto a industrias con menos de 10 trabajadores; 
pero este nivel de corte puede ser inadecuado, porque todavla 
excluye a una gran parte de la pequefia industria. 

El impuesto a la n6mina, ademds, perjudica a la pequefia y 
mediana industria porque debe utilizar horas extras y no puede 
adaptarse tan fcilmente como las grandes compafilas, al estable
cimiento de dobles turnos. El impuesto sobre las horas extras, tam
bidn provee un nuevo incentivo a la mecanizaci6n, lo cual contri
buye nuevamente al desempleo. 

La pequefia industria igualmente sale perjudicada porque no 
puede establecer programas de adiestramiento en servicio. La ma
yorfa de los palses permiten a las grandes compafifas deducir los 
gastos de los programas propios de adiestramiento del impuesto 
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de la n6mina. Esta deducci6n discrimina en contra de la pequefia
industria que no alcanza a tener el minimo suficiente para estable
cer sus propios programas. Las compafifas grandes, por el contra
rio, pueden organizar cursos completos hasta para diferentes acti
vidades ocupacionales, incluyendo el mejoramiento de la gerencia.

Las deducciones impositivas por los gastos de adiestramiento 
benefician m~is a aquellas firmas que de todas fornas tendrlan 
que haber preparado su propio personal; esto es especialmente
derto cuando el adiestramiento se realiza para ocupaciones que
s61o existen en una industria especifica, o cuando la industria
estA operando un mercado laboral nionos6nico (es dccir, cuando 
dicha industria es la Ainica que puede ofrecer trabajo el firea).en 

Existen dos medidas correctivas bsicas. Una, es la aplicaci6n
del IVA con una tasa progresiva basada en el tamafio de la com
pafiia. Las compafifas pequefias deberfan pagar proporcionalmente 
menos, y de esta forma se resolveria el problema de discrimina
ci6n e injusticia de ]a carga impositiva entre las compafflas gran
des y pequefias. Ademzis, las compafifas pequeias pod,-lan organizar
"cooperativas" para la ensefianza y la preparaci6n ocupacional, de
modo que se alcanzaran ciertas economfas de escala y una mayor
eficiencia. No obstante, este tipo de esfuerzo cooperativo todavla 
necesita fuerte ayuda financiera y administrativa del gobierno. 

Resumen 

La ensefianza y preparaci6n ocupacional include una gran can
tidad de modalidades, que hace diffcil su definici6n precisa. El 
sistema de adiestramiento varla mucho segtln que se considere ]a
instituci6n, el sistema administrativo, el contenido, el tipo de estu
diante, los sistemas de ensefianza y algunas otras variables. 

Obviamente, los sistemas de financiar todas estas modalidades 
son tambidn muy diversos. A pesar de esta diversidad, han sido 
expuestas algunas normas comunes de financiar la ensefianza o es
cuelas vocacionales, los sistemas de aprendizaje, y los sistemas de 
transformaci6n ocupacional. Una raz6n de esto se encuentra en la 
tendencia a imitar los sistemas nacidos en otros paises. Tambidn, 
porque los expertos internacionales han recomendado la adopci6n
de sistemas financieros similares a otros palses en vas de desarro
lo. La creaci6n de instituciones nacionales de adiestramiento y
formaci6n profesional, asf como el impuesto a la n6mina, ,on un 
ejemplo tipico.

Si la ensefianza y la prep.araci6n ocupacional, as' como su m&
todo de financiamiento ha de funcionar de manera eficiente, de. 
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ben, adaptarse al sistema educativo existente y a las condiciones 
econ6micas del pats. Cada nad6n debe intentar desarrollar sus 
propias 'instituciones para cubrir estos requisitos, considerando 
cuidadosamente 1as repercusiones de los diferentes sistemas de fi. 
nanciaci6n. 

TABLA 1 

Caracterfsticas comunes de los diferentes sistemas 
de ensefianza j,preparacid6n ocupacional 

F: Frecuentemente 
0: Ocasionalmente 
-: Nunca o rara vez 

CARACTEZOSTICAS PRINCIPALES SISTEMAS 

Combinaciones 

Adiestra. 
miento 

en servi
cio mds 

En servi- Sistemas coopera. 
cdo no mixtos cidn 

Institu. 
cdones 

institu, 
donal 

Aprendi. (coopera. 
zaie cidn) 

instilu. 
donal 

Calidad. de personas 

a adiestrar 

J6venes F F F F F 
Anormiles 0 F - - 0 
Trabajadores sin empleo 
I-real y potencial 0 F - 0 F 

Espccallzad6n y mejoras 
de trabajadores 0 F - - F 

Personas maduras 0 F - -0 

Lugar donde se realiza 
la preparacidn 

Industria 
Directamente, en el 

•rea de producci6n ' F F F F 
IZonas piloto y de 

adlestramiento - 0 .0 0 0 
Zonas escolres 
especiales -.- . 0 F 
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CARACTERISTICAS 

Escuelas 
Bachillcrato general 
Bachillerato diversificado 
o vocacional 


Centros de formaci6n 


Unidades m6viles 

Los hogares
 

Radio y televisi6n 

Correspondencia 


Otros
 
El ej~rcito 

Las prisiones 


Segdn la responsabilidad 

administrativa 

El sistema pilblico escolar 
La industria 
Agrupaciones industriales 
Sindicatos 
Ministerios 

De Educaci6n 
Dc Trabajo y otros 

Instituciones nacionales 
especiales 
Academias privadas 

Segdn los sistcmas de 
financiacidn 

Pdblico 

Privado 

Semipdiblico 

Pago dc matricula .
 

Asistencia internacional 
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PRINCIPALES SISTEMAS 

En seri-
do no 

Istiiu- instiltu. 
.iones cional 

0 -

F 
0 

0 

0 

0 

0 
0 

F 

0 
0 

-

- F 
- 0 
- 0 

0 
0 

0 

0 


F 
-

0 

0 
0 

F 
0 0 
. . 

0 . 

Combinaciones 

Adiestra. 
mlento 

en servi. 
dc rods 

Sisternas coopera. 
mixtos cin 

Aprendi. (coopera. instiu. 
zaje cidn) donal 

- 0 

0 F F 
0 0 0 

-

- -

- - -

- - 0 
- - 0 

- F 0
 
F F F
 
0 0 0
 
0 - 0
 

- 0 0 
0 0 0 

0 0 0
 
- 0 0
 

0 F 0
 
F - F
 
0 0 0
 
. .. 

. .. 
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PRINQIPALES I1STEMASCARACTERISTICAS 

Combinaciones 

Adiestra. 
miento 

en sei
do mds 

En senv- istemas coopera. 

co no mixtos cidn 
Institu , institu- Aprendi. (coopera. institu
clones cional xafe cidn) cional 

Las caracteristicas mds impor. 
tantes de los estudiantes 

F -
La edad F 0 

El nivel previo de 
0 0formad6n F 0 F 

Situaci6n ocuipacional F F F F F 
---Nivel de ingresos - 

- 0 - - 0
Ocupaci6n anterior 
Posici6n relativa respecto a 
la dependencia administra-

F Ftiva o financiera 0 F -

Tipo de trabajo 

0 0Adiestramiento general 0 0 0 

Adiestramiento espedfico F F F F F 

lniciac6n ocupacional 0 F - 0 0 

Preparaciin semiespecia-
F Fcializada 0 F 0 

Tipos de cursos 

0 0Cursos general-ks F - 0 

Cursos espedfi,.os F 0 F F F 
F - 0 F 0Cursos te6ricos 

Cursos prActicos F 0 F F F 

Respecto at miodo de 
adiestramiento 

Estructurados 
Semiestructurados 

F 
-

0 
0 

0 
0 

F 
0 

0, 
0 

No estructurados - 0 . .0 0 

http:espedfi,.os
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CARA CTERISTICAS PRINCIPALES SISTEMAS 

Combinaciones • 

Adiestra
miento 

en servd. 
co rds 

En servi-
no. ro 

Sistemas coopera
mixtos cidn 

Institu- i'i~ti. r . (coopera instit-. 
ciones cional zae cidn) cional 

Respecto a la duracidn 
del adiestramiento 

Corta 0. 0 0 F 0 
Larga F F 0 0 0 
Sin t&mino fijo - F, 0 *F 

Respecto at horario 

Dc tiempo completo F F F F F 
De tiempo parcial - 0 - - 0 
Dumnte el IoMrTo de 
trabajo F F F 
Por fuera dcl horario 
de trabajo . - - - 0 

En perfodos alternados - - - F 



CAp T UI1O VIII 

Educadc6n permanIente 

La educaci6n como medio para incrementar la justida social 

ha sido una idea poderosa y persistente en muchos paises; en con

secuenia, se han ensayado muchas estrategias para mejorar la efi
unos casos, se pone nfasiscacia instrumental de la educaci6n. En 

en otros casos, en en la nonralizaci 6n de los gastos por alumno; 

la mejora del curriculum. Pero en todos ellos existe como premisa
 

su vida de adulto.fundamental la de preparar al joven para 
se han puesto en duda estos enfoques, pen-S61o recientemente 

sando que tal vez la juventud no sea la mis oportuna ni el alnico 

periodo de forinaci6n del individuo. Esta nueva filosofia implica 
con el sistema un nuevo modo de relacionar la vida del individuo 

un cambio radical en la concepeducativo. Su aceptaci6n conlleva 
simple buscar parches para susci6n del sistema mismo, y no un 

es ha Ilamado de la educadeficiencias. Esta estrategia la que se 
trata de ayudar a la fornaci6n del indici6n permanente -pues 

viduo a travds de toda su vida. 
En el presente capitulo estudiaremos c6mo un sistema de edu

cambioscaci6n permanente podria funcionar y cudles serian los 
c6mo podria ser

requeridos para la ejecuci6n de dicho sistema; 

financiado y cuil seria su factibilidad en los paises en vias de des

arrollo. 

Sistema de educaci6n permanente 

En un sistema tal, las oportunidades educativas estarian siem
a lo largo de toda la pre disponibles y la formaci6n se adquiriria 

vida. Esto eliminaria la necesidad de tenet que condensar todo el 

proceso educativo en los primeros aflos .e vida. 
Tal sistema debe distinguirse de los programas de educaci6n 

180 
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de adultos $ de preparaci6n ocupacional que existen en mnchos 
palses, y que frecuentemente implican la preparaci6n para un 
trabajo especfico, o la habilitaci6n de deficiencis anteriores. La 
idea de educaci6n permanente se basa en compromisos peri6dicos
de titmpo completo y en la capacidad de avance de cualquier
individuo. Combina ]a educaci6a formal y la no formal unen 
solo sistema complementario. Y, ademds, integra al mundo univer
sitario o escolar al mundo del trabajo de forma que las aspiracio-' 
nes y tendencias del individuo se mantengan en consonancia con 
las realidades econ6micas y sociales que le circundan. 

La educaci6n permanente no tiene por qud eliminar el con
cepto de educaci6n obligatoria como primera etapa. El sistema 
puede combinar ambos tipos de educaci6n. Un individuo podrfa
recibir un derecho a diecis6is afios acaddmicos, por ejemplo, diez 
de los cuales consumirla en la educaci6n obligatoria entre las 
edades de 6 y 16 afios. Los seis restantes podrian set utilizados en 
cualquier perodo de su vida. El curriculum podria estar distri
buido en unidades de estudio. Si el estudiante ha estado ausente 
de las tareas escolares por mucho tiempo, tendrfa necesidad de 
cursos de repaso. Estas unidades curriculares de estudio permiti-
Han al individuo una gran flexibilidad de adaptaci6n segan sus 
intereses y su ritmo de aprendizaje. Tan pronto como completase 
un cierto ntmero de unidades, tendria derecho a pasar a un nivel 
mAs alto de instrucci6n. 

Las ventajas de este sistema 

El sistema de educaci6n permanente puede set un medio efec
tivo para eliminar algunos efectos negativos que los presentes sis
temas ejercen sobre el individuo, sobre la sociedad, j sobre Ia jus
ticia social. 

Correcci6n de efectos nocivos para los individuos 

Los hijos de familias humildes entran ahora al sistema educa
tivo con desventajas. Su menor capacidad de comunicaci6n oral y
escrita, asi como otros posibles defectos, pueden traducirse en falta 
de motivaci6n y calificaciones m,1s bajas. Si al apoyo moral reci. 
bido en la casa -que frecuentemente tiene m~is ir.fluencia que los 
motivos individuales- es nulo o negativo, el nifio puede carecer 
de motivaci6n. En un sistema de educaci6n permanente, aquellos 
que tuvieran alta motivaci6n tambidn partidparan hoy en el pro
ceso, y otros individuos podrian abandonarlo en cualquier mo
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mento. Sin embargo, siempre -tendrian la oportunidad de volver 
a 61,,mdis tarde en su vida. Si por alguna raz6n no estudiaron du
rante su juventud, sus oportunidades educativas no quedarfan 
mermadas.La educaci6n permanente tiene tambidn objetivos mis amplios. 

Libera a la educaci6n de una orientaci6n ocupacional. El estudio 

y la adquisici6n de conocimientos puede hacerse por amor al sa

ber y, por tanto, utilizando parte del tiempo libre. 
Ademf1s, la educaci6n permanente ' odrfa ser altamente bene

para las mujeres que quisieran continuar su educaci6n oficiosa 
susempezar a trabajar despuds de haber educado a hijos. Esta 

una gran mayoria de mujeres con losoportunidad no existe para 

sistemas actuales de muchos parses.
 

Correcci6n de efectos nocivos para la sodedad 

ocasiona problemas ocupacionales.El sistema actual tambi~n 
Se supone que la educaci6n debe facilitar el acceso al mercado de 

trabajo; pero en muchos paises se desconoce cu.les son los aspectos 
y la cantidad de educaci6n requerida para las diferentes ocupacio
nes, asi coma lo cambios en la demanda de las distintas ocupa
ciones. 

El sistema de educaci6n permanente asegurarla una interacci6n 
mucho mi1s efectiva, entre la educaci6n y el sector socio-econ6mico, 
de la que existe hoy. Adem,'s, facilitarfa a las personas el cam
bio de ocupaci6n durante su vida, a medida que maduran y obtie

amnen mayor informaci6n sobre la situaci6n ocupacional en el 
biente que les rodea. 

Correcci6n de injusticias sociales 

En la actualidad, existe un proceso de "selecci6n" social consi
derable hasta la terminaci6n del bachillerato, que favorece funda
mentalmente a las clases altas y a las clases medias, cerrando las 
puertas a la participaci6n social de las clases pobres. De aqui nace 

'una sociedad dividida e injusta. 
La educaci6n permanente ofrece una eliminaci6n parcial de 

estas desigualdades porque la educaci6n se hace disponible a todos, 
a travds de toda su vida. Ademis, la educaci6n permanente ayuda
ria a equilibrar el valor humano de las actividades y a mejorar las 
relaciones entre las generaciones, dando oportunidad de que dife
rentes grupos sociales compartieran las mismas experiencias. En ge
neral, pues, la educaci6n permanente podria reducir la distancia 
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entre los valores y normas de conducta de los diferentes grupos so
daleri de forma que todas las actividades fueran mis armoniosas. 

Ejecuci6n de la educaci6n permanente 

Un sistema de educaci6n permanente no ha sido ensayado to
davfa en ningtin pals. Sus ventajas sgn, por tanto, te6ricas. Ade. 
mds, no se trata de una panacea para resolver todos los defectos 
del sistema educativo actual o de las estructuras sociales. Su ejecu.
ci6n prdctica requerirfa tambi~n que otras estructuras sociales se 
acomodasen al sistema de educaci6n permanente, lo cual condicio
na su viabilidad prdictica. Los principales cambios requeridos para
la implantaci6n de un sistema de educaci6n permanente afectarian 
a los sistemas de producci6n y a las esgructuras educativas; veamos 
c6mo en detalle. 

Cmanbios necesarios en el sisteina de producci6n 

Los cambios significativos deberfan ocurrir Luera de la misma 
esfera educativa. Los horarios del mundo del trabajador tendrian 
que ser mucho mis flexibles, de forma que los individuos pudie
ran tomar licencias para continuar sus estudios de tiempo comple
to. Seria esencial que, despus del periodo de educaci6n, su empleo 
continuara asegurado y disponible. Ademds, tendria que adquirir 
nueva valoraci6n social el hecho de "volver a ser estudiante". 

Cambios necesarios en el' sistema educativo 

Si la educaci6n permanente significa educaci6n despu s del ni
vel b~isico obligatorio, los niveles de educaci6n secundaria y supe
rior tambi~n deberfan experimentar cambios sustanciales. 

En lo que respecta a la ensefianza secundaria, ]a educaci6n per
manente podria hacer la primera parte de la educaci6n secundaria 
mucho mis general y posiblemente normalizada. La segunda parte
del nivel de enseiianza secundaria podria entrar a formar parte de 
la educaci6n permanente y, por tanto, ]a adquisici6n de hibitos 
ocupacionales podria realizarse sin el estigma social con que esti 
marcado actualmente. La educaci6n permanente podria tambi~n 
reducir el nTimero tie escuelas secundarias con carficter ocupacio
nal que, frecuentemente, no corresponden a las realidades del mer
cado de trabajo. Los cursos de tipo ocupacional podri-an entrar a 
formar parte del curriculum normal ofrecido dentro de la educa
ci6n permanente. 
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En lo que respecta a.la estructura de la educad6n superior, 
lo mds probable seria que la educaci6n permanente redujese algo 
las presiones numdricas actuales sobre las universidades, sin dismi
nuir las oportunidades futuras de continuar estudios de educaci6n 
superior. Es probable, incluso, que la educaciiSn permanente faci
litase el acceso i la universidad: una vez que los individuos hu
bieran alcanzado un cierto.grado de madurez y parecieran mis 
inclinados a hacer uso efectivo de sus oportunidades educativas de 
formaci6n. Los programas actuales de educaci6n de adultos podrtan 
integrarse f'cilmente dentro del sistena de educaci6n permanente 
como unidades especiales. 

Financiamiento de ]a educad6n pernanene 

La disponibilidad de recursos financieros para ejecutar tal pro. 
grama debe ser objeto de an6lisis critico. La educaci6n permanente 
podria recibir su financiaci6n por cuatro caminos distintos: fon
dos pdblicos, fondos del sector empresarial privado, fondos de par
ticulares (matriculas) y fondos especiales. 

Fondos pblicos 

Actuahnente, una cierta propord6n de los gastos pdiblicos se 
destina a la educaci6n. Parte de ellos podrian ser destinados al 
proceso o sistema de educaci6n permanente, pero todavia serian 
necesarios fondos adicionales. Esto implicarfa nuevos impuestos y, 
por tanto, surge el problema de quidn deberfa pagar dichos im
puestos. Prob?.blemente la carga recaerfa sobre los sectores de 
bajos y medios ingresos. Inclusive, si se impusiera una contribu
ci6n al sector industrial, es probable que la incidencia recayera 
sobre los mismos en la forma de precios mls altos. El incremento 
de la deuda interna, tambidn podria ayudar a la financiaci6n, 
pero sus costos recaerian en filtima instancia sobre los contribu
yentes. Ademfis, todavla quedarla otro problema por resolver: la 
forma como el gobierno distribuirla tales fondos; si a travs de 
becas, pr~stamos, pagos directos, o notas de pago. Cada una 
de estas formas podrfa encubrir ciertas intenciones politicas, que 
beneficiarlan a unos, perjudicando a otros. 

Fondos del sector empiesarial privado 

La contribuci6n voluntiria del sector privado a un sistema de 
educaci6n permanei. te dependerfa de los prop6sitos y del conte
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privado. Los fondos actualmente destinados por el sector pdiblico 
a:ia:educaci6n pos-secundaria podrian constituir la base inicial de 
este fondo. Este fondo especial se ve m6s factible en los paises 
donde las contribuciones del sector privado a la eduraci6n fuesen 
mAns significativas. De esta forma, las politicas educativas.podrlan 

m.s fdcilmente de los intereses de los contribuyentes, ysepararse 
los participantes podrfan tener un mayor poder de decisi6n, inclu
so en el caso de que no hiciesen contribuci6n financiera alguna. 

Factibilidad de este sistema en los paises en desarrollo 

La educaci6n permanentc puede ser una alternativa para aque
los paises que deseen cambiar sus sistemas educativos actuales. 
Sin embargo, su implantaci6n representa problemas que deberAn 
ser analizados cuidadosamente. En primer lugar, requiere cambios 
de importancia en los sistemas de producci6n y en los sistemas 
educativos, los cuales no parecen ftciles de conseguir. Segundo, un 
sistema de educaci6n permanente podria requerir un aumento 
considerable de recursos financieros para educaci6n, lo cual tam
poco es factible siempre. Tercero, aparecen varios problemas de 
planificaci6n: en los primeros afios del sistema, seria dificil dise
fiar el curriculum debido a la dificultad de estimar las personas 
que participarian en los cursos. AdemAis, los costos podrian ele
varse de manera significativa debido a la gran diversidad de mate
rias que podrian resultar y a la necesidad subsecuente de suminis
trar textos, equipo y profesores especializados. En cuarto * 1ltimo 
lugar, las ciudades que ofrecieran un sistema de educaci6n perma
nente podrian acelerar la migraci6n urbana-rural, lo cual ya cons
tituye un problema serio en la actualidad. 

Para concluir. pues, la ejecuci6n de un sistema de educaci6n 
permanente parece ser posible solamente si se introduce en forma 
gradual y si el pafs posee ya un s6lido sistema de educaci6n b6.sica 
y financiaci6n adecuada. Por desgraria, estas condiciones raramen
te se encuentran en los paises en vias de desarrollo. 



CAPITULo I XIX 

Financiamiento dela difusi6n edUcatiVa
 
radiof6nicaI y televisada
 

El uso de la radio ., televisi6n para fines educativos, se halla en desarrollo continuo en ]a mayoria de los paises. Educadores yfuncionarios oficiales estin prestando atenci6n considerable a lastdcnicas de financiar tales trasmisiones. Este capitulo se refiere alas tdcnicas que se encuentran especificamente vinculadas a la industria de radiodifusi6n y televisi6n. Si esta difusi6n radiotelevisada se financia apelando al rengl6n del presupuesto general, no se diferenciarta de los otros gastos del sector docente. Si se financia privadamente mediante donaciones u otros sistemas, tampocodiferirta de la forma comdn de finandar otros proyectos educati
vos. Las alternativas que se presentan en este capitulo son modalidades nuevas, sidohan evaluadas con base en criterios fitiles 
para identificar cudl seria el mdtodo de financiaci6n mis adecuado en un determinado pafs. Algunos de los mdtodos aqui expuestosexcederdn las necesidades de los parses en vlas de desarrollo, peroes conveniente incluirlos para observar el amplio margen de posibilidades que existen como fornas especificas de financiaci6n. 

Criterios y formas de financiamiento 

Cuatro criterios bdsicos sirven para evaluar ]a financiaci6n dela radio y televisi6n educativas: ]a suficiencia de fondos; su estabilidad y desarrollo potencial; su neutralidad en la economfa; ysu relad6n entre contribu ,entes y beneficiarios. Los tres primeros
criterios se discutieron en el Capitulo III. El cuarto criterio tienesignificaci6n especial la financiaci6nen de trasmisiones radio6nicas y televisadas para ]a educaci6n. El controlar la recepci6n. de 
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en dsta que en cualquieralos programas se hace mucho mis diffcil 
otra forma de docenci. por causa de la disponibilidad potencial 
que cada persona tiene de sintonizar el programa. Por otra parte, 
aunque todos los mien bros dc una sociedad puedan tener capaci
dad de pago, no todoi estarlan en capacidad de beneficiarse. Las 

deberin,modalidades de financ ar la radio y televisi6n educativas 
por tanto, ser diferentes de aquellas que son corrientes en otas 
actividades educativas.

Las modalidades c tdcnicas de financiaci6n que estin en uso 

(o han sido aconsejadas por tdcnicos en planificaci6n) correspon
den a dos categorfas bisicas: las piiblicas y las no piblicas. L6gi
camente, cualquier combinaci6n de estas dos categorfas tambi~n 
es posible. Alguna, modalidades para cada una de las categorfas 
son las siguientes: 

Financiaci6n no piblica 

- Suscripciones. 
- Publicidad controlada. 
- Auxilio proveniente de un servicio de sat~lite, sin fines de 

lucro y que trasmite programas educativos y comerciales. 

Financiad6n pblica 

- Derechos anuales (licencia) de los propletarios de equipos 
receptores. 

- Impuesto de consumo sobre el precio de venta del aparato 
receptor. 

- Impuesto sobre ingresos brutos a empresas emisoras comer
ciales, o a todo sistema de telecomunicaciones. 

- Gravamen por el uso de canales o estaciones televisoras y 
radioemisoras. 

- Impuesto a la propaganda comercial emitida. 
- Impuesto sobre exceso de utilidades a estaciones de radio y 

televisi6n. 

Modalidades de financlaci6n no pitblica en la difusI6n educativa a travis 
'de )a radio y ]a televisl6n 

Suscrlpciones 
En esta alternativa, toda persona pagarfa un predo por la re

cepci6n de un cierto niimero de programas. Podria pagar derechos 



189 FINANCIAMIENTO DE LA DIFUSI6N EDUCATIVA, 

por programas especlficos o por tener acceso a todos los programas 
trasmitidos por un canal. En el argot de la televisi6n se ha dado en 
Ilamar a este sistema "pay-TV" (televisi6n pagada). El interesado 
no puede sintonizar los programas si no est al dfa en sus pagos. 

Este plan Oe financiar las trasmisiones educativas encierra va
rias implicaciones con relaci6n a los cuatro criterios evaluativos ya 
mencionados. Para obtener un rendimiento econ6mico adecuado 
tendria que estimarse no s6lo el rnjmero de suscriptores, sino tam
biWn la tarifa que se cobra por el servicio. No es fficil establecer 
culnto sert el mximo a cobrar sin perder suscriptores. Por estar 
subordinada, obviamente, la subsistencia de la emisora educativa 
a tales ingresos, el plan no permitirfa flexibilidad ni innovaciones 
en el programa. 

Este problema de suficiencia de fondos, nos conduce al segundo 
punto o criterio: la estabilidad frente al desarrollo. Las suscrip
ciones podrian producir entradas mis o menos estables, pero el 
progreso serfa muy lento y dificil. EL programa s6lo podrta desarro-
Ilarse a travds de m~is suscripciones o de tarifas m~is elevadas que, 
a su vez, podrn dar motivo al retiro de suscripciones. 

Ademdis, tal plan de financiaci6n no serfa neutral en cuanto a 
sus efectos, regresivos en el comportamiento econ6mico. La gente 
que deberia pagar por los programas tendrfa que escoger entre la 
diversi6n o las oportunidades educativas. Las personas de bajos 
ingresos encontrarfan tales suscripciones mls onerosas que aquellas 
con mayores ingresos. 

Esto nos -Ileva al cuarto criterio de anlisis -la vinculaci6n 
entre quienes pagan el servicio y quienes se benefician de dl. La 
suscripci6n directa a las emisiones educativas, obviameme, liga a 
los dos. Pero, como los programas deberfan estar dirigidos a quie
nes estuvieran pagando, la extensi6n potencial de beneficiarios se 
verfa seriamente limitada. 

Publiddad controlada 

En este plan la estad6n emisora venderfa propaganda comer
cial pero conservando el control sobre su contenido, a fin de evi
tar interferencias con los programas educativos. Es probable que 
este plan no produjera el dinero suficiente para financiar la esta
ci6n trasmisora. Producirfa, es verdad, fondos suplementarios, Pero 
tales fondos no suelen ser estables ni de ftcil incremento, dado 
que los anunciadores podrian encaminarse hacia otros intermedia
rios, especialndiente cuando surgieran conflictos entre el patrocina
dor y los programas. 
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En este esquema, el eslab6n que une a los:que pagan con los 

quese benefician del programa es de carActer indirecto. Las com
pafflas. que pagan se benefician anundando sus productos, pero 

comono se benefician directamente del programa docente conse
secuenda, de sus contribuciones. Los radioescuchas y televidentes 

benefician en la divulgaci6n de los programas educativos. No obs
tante, ellos tambi~n indirectamente pagan las emisiones radiotele
visadas debido a que los gastos de publicidad aumentan los pre

dos de los articulos de.' consumo. 

Por medio de un satflite de una corporaci6n sin fines de lucro 
Esta alternativa de finaaciaci6n ha sido sugerida por la Fun

daci6n Ford y otras organizaciones. BThsicamente, consiste en que 
las emisoras comerciales pagarfan por el uso del satflite. Y las 
recaudaciones o supernvits de la corporad6n sin ,nimo de lucro se 
destinarlan a financiar las trasmisiones educativas. La Fundaci6n 
Ford estima que las sumas recaudadas podrian ser de considera
d6n, aunque quizi no Ilegasen a cubrir todos los gastos de una 
extensa red de televisoras y emisoras radiof6nicas educativas. 

Una corporaci6n sin fines de lucro podria proporcionar una 
renta bastante estable, pero su crecimiento potencial se harfa len
to, mayormente porque si las cuotas fuesen elevadas podrian atraer 
el establecimiento de otras firmas competitivas. Sus efectos sobre el 

vezcomportamiento econ6mico son bastante neutrales. Una mi1s, 
aquf ]a vinculaci6n entre los beneficios y los pagos es indirecta. 
Las estaciones emisoras comerciales obtienen por sus desembolsos, 
un servicio satisfactorio del sat~lite, lo cual forma una conexi6n di
recta entre costos y utilidades; empero, es el pfiblico general quien 
recibe los beneficios directos de los programas docentes, que son 
costeados con las utilidades provenientes del servicio de satflite. 

Tal propuesta de financiaci6n serla prohibitiva para la mayo
rta de los parses en vlas de desarrollo, a menos que varias naco
nes compartieran conjuntamente un solo servicio de sat~lite. Sin 
embargo, esta modalidad es factible para la financiaci6n de pro
gramas educativos internacionales y para sistemas de informad6n 
internacional. 

Modalidades de financiaci6n pfiblica 

Derechos o licencias anuales 

Este plan, similar al de suscripciones, obligarla-a los propieta
rios de los equipos receptores a pagar un tanto peri6dicamente 
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con la diferencia de que los dineros.irlan directamente al gobier. 
no, en lugar de ser recaudados por los sistemas de trasmisi6n edu
cativa. El dinero podria ir o no a cuentas especiales del gobierno.
Las ventajas y desventajas que aqul se manifiestan, son fundamen. 
talmente las mismas que las 'a expuestar en el plan de suscripciones. El otorgamiento de licencias anuales, encierra problemas tanto 
de cardcter administrativo (recaudaci6n y cumplimiento), decomo 

aceptaci6n pfiblica.
 

Impuesto de consuno sobre el precio de los equipos receptores vendidos 

Este impuesto podria ser gravado desde las etapas de fabrica
ci6n e importaci6n. Aparentemente su administraci6n serfa bas
tante sencilla. El rendimiento apropiado depende de la tasa del
impuesto, del grado de desarrollo del sistema emisor y del volumen de ventas. Las fluctuaciones del mercado tendrian fuerte
influencia en los potenciales de estabilidad y crecimiento. Los ade
lantos de ]a t~cnica en los radiorreceptores y televisores aumenta-
Han las ventas y, por tanto, las entradas. Al nivelarse las ventas,
los ingresos bajarfan proporcionalmente. 

El impuesto de consumo recarga casi siempre el peso del con
sumidor y, por lo tanto, su efecto no es neutral. Si los costos de
recepci6n se aumentan con respecto a los costos de otros medios
de diversi6n, el consumidor podrla restringir sus preferencias. Para
algunos planificadores, el nivel de regresividad resultante, parece
leve, ya que los ricos compran mds receptores de radio j, televisi6n, 
y con mayor frecuencia adquieren modelos miAs costosos. Pero este
razonamiento es controvertible. En muchos palses, los pobres suelen comprar a plazos equipos de radio y televisi6n, con m~is fre
cuencia de lo que sus medios permiten. Esto harfa regresivo el im
puesto. Si el pobre se beneficiase de las trasmisiones educativas 
mAs que el rico, en tal caso disminuiria la regresividad del im
puesto. 

Impuesto sobre el producido bruto de las emisoras radiof6nicas y
televisoras comercdales, o de los sistemas de telecomunicaci6n 

En este gravamen, el rendimiento adecuado depende, una vez
mds, de la tasa asignada al impuesto. Potencialmente este impues
to podria producir un rendimiento aceptable, y'su base puede con.
siderarse estable. Los sistemas de telecomunicaci6n son a menudo
monopolios o cuasi monopolios, y sus ingresos son generalmente 
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estables. Ademds, tambidn podrlan incrementar las recaudaciones 
a medida que aumentase el producto bruto.

Pero este presunto impuesto no es muy neutral en cuanto al 
impacto que ejerce sobre la economia. En mudos palses, los im
puestos a monopolios, que ,a de por sf estin fuertemente grava
dos, pudieran desalentar las inversiones adicionales de los sistemas 
de comunicaciones privados. Es muy posible, tambi~n, que una 
buena proporci6n de estos impuestos pasasen indirectamente al 
consumidor en la forma de alza de precios. Es discutible si tales 
aumentos tendrian alguna consecuencia. 

La conexi6n entre aquellos que pagan y los que se benefician 
es indirecta: las emisoras comerciales de radiodifusi6n y televisi6n 
pagan y la sociedad se beneficia. Algunos planificadores tratan 
de racionalizar este plan de financiaci6n asegurando que es una 
responsabilidad social de las redes comerciales el sostener trasmi
siones educativas. Adem,'is, como los gobiernos conceden a .las emi
soras radiof6nicas y de televisi6n el uso excusivo de un bien pd
blico (una cierta radio-frecuencia), 6stos tienen derecho a gravar 
tal concesi6n con fines de utilidad piTblica. 

Derechos por el uso de canales (de televisi6n) o de radiofrecuencia 

Algunos tdcnicos de planificaci6n extienden este argumento de 
la concesi6n exclusiva para justificar un gravamen sobre el privi. 
legio de usar tal longitud de onda. Sin embargo, no es probable 
que se pueda financiar adecuadamente un sistema de trasmisiones 
educativas con este solo impuesto, a no ser que sus costos de ope
racid6n fueran muy bajos. QuizAi podria considerarse como fuente 
supler'entaria de ingresos, pues podria producir un rendimiento 
estable. Sin embargo, el incremento de las recaudaciones s6lo serla 
factible mediante el aumento de las cuotas (lo cual podria no ser 
politicamente factible), o de la multiplicaci6n del ndimero de fre
cuencias radiales , televisivas en servicio, lo cual tambidn tiene 
sus limitaciones. 

Este arreglo financiero parece ser el mis neutral de todos los 
propuestos. Las cadenas de radiodifusi6n y televisi6n no modifi
carlan su comportamiento a pesar de los costos adicionales. 

A semejanza de la alternativa de publicidad controlada, la co
nexi6n entre los que pagan y los que se benefician, no es directa. 
Las compafilas que pagan ]a cuota se benefician directamente por 
el derecho de usar la frecuencia sefialada. Sin embargo, ellas no 
son quienes se benefician directamente de los programas difundi
dos, sino los televidentes y radioescuchas. 
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Impuestu. sobre propaganda comercial 

El rendimiento adecuado depende de nuevo de la tasa del gra
vamen. Su incremento potencial estarA fuertemente influendado 
.por medios sustitutivos de publicidad. Tal impuesto tendria una 
clara tendencia a recaer sobre el consumidor. La conexi6n entre 
los que pagan y los que se benefician parece ddbil. Los anuncia
dores potenciales pagarlan mds de lo necesario por un servicio y 
recibirian s6lo beneficios sociales indirectos de la estaci6n emisora. 

Impuesto sobre el exceso de utilidades de las emisoras comerciales 

Este.gravamen se basa en una ya estabecida "tasa razonable de 
rendimiento". La renta produdda ser funci6n de la tarifa del 
impuesto. Muchos planificadores encuentran que como base, el 
gravamen sobre exceso de utilidades seria poco estable y no asegu
rarfa el rendimiento adecuado por largo tiempo. Por su inestabi
lidad, tales recaudadones podrian representar un buen crecimiento 
potencial; pero tambidn podrian no crecer. Las utilidades podrian 
desaparecer fdcilmente, porque el gravamen podria inducir al des
pilfarro para evitar el exceso en las utilidades. Este impuesto es 
bastante neutral porque las posibilidades de que refluya hacia el 
consumidor son pequefias. Una vez mds, la conexi6n entre los que 
pagan y los que se benefician es d6bil. Las redes de radiodifusi6n 
y de televisi6n no recibirfan ganancias inmediatas o especiales, 
s6lo se beneficiarfan indirectamente por una mejor educaci6n de 
la sociedad. 

Fondo especial 

El punto problemntico permanente que se afronta en todos es
tos planes de financiad6n es el de separar la fuente de fondos y 
el control de los programas, ya sea de intereses politicos o de cor
poradones poderosas. Para conseguir esto, en aquellos paises 'que 
consideren importante tal separad6n, se ha sugerido la creaci6n 
de un fondo especial. Todo impuesto o apropiaci6n recaudada es
tarfa bajo el cuerpo directivo de este fondo finico. Por tanto, los 
grupos politicos u otros grupos de presi6n tendrian menor ixffluen
cia sobre la colocad6n o asignaci6n de tales recaudaciones. 

Resumen 

Ningdin mdtodo aislado rinde lo suficiente para finandar ade
cuadamente una red fadiof6nica y televisora, pero nada prohibe 
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la utilizaci6n conjunta de varios. Tal cosa permitirfa equilibrar 
aquellos planes de financiaci6n que gozan de rendimientos estables 
pero tienen poco crecimiento potencial con aquellos que tienen 
recaudaciones inestables pero gozan de alto potencial de crecimien
to. La aspiraci6n de acogerse a un modelo neutral de financiaci6n 
dependerA de c6mo afecte al comportamiento econ6mico la moda
lidad que elija el gobierno. 

Las alternativas de financiaci6n descritas :trriba ofrecen tres 
tipos de conexiones entre los que pagan S,los que se benefidan. 
Unos pocos planes tienen una vinculaci6n directa: los que se be
nefician de las trasmisiones radiof6nicas y televisadas estdn obli
gados a pagar y, en consecuencia, el. nidmero de beneficiarios se 
limita rigurosamente. Otros planes tienen una conexi6n indirecta: 
los que pagan reciben beneficios intermedios directos, tales como 
la trasrnisi6n de su propaganda. El uso subsiguiente de sus dineros 
estA fuera de su control y les tiene sin cuidado. Si la cuota cobrada 
se justifica en tdrmihos de los servicios recibidos, entonces el sis
tema parece vlido; dc lo contrario, tal apoyo para una red edu
cativa trasmisora es discutible. Las recaudaciones que provienen de 
planes de financiaci6n basados en servicios intermedios parecen 
mAs apropiados como renta suplementaria que como fuente prin
cipal o finica de las redes educativas. 

Finalmente, otros planes poseen una conexi6n ddbil: a ciertos 
grupos se les grava sin recibir beneficio directo alguno. Estos pla
nes se justifican principalmente cuande uno los valora con sentido 
de responsabilidad social. 

Cuando se elija el plan para la financiaci6n de trasmisiones 
educativas (radiof6nicas y televisadas), se deberAn considerar s6lo 
aquellos criterios que ex ajusten mejor a la situaci6n ecoit6mica y 
a la filosofla politica del pafs. 



CAPfTULO X, 

Accon comunal y, cooperativismo, como 
sistemas de financiamiento de la educaci6n 

El concepto de a'uda mutua que fundamenta estas organiza
ciones sociales y que motivan tanto al individuo como a la colec
tividad, tiene importincia particular ho, cuando un mimiero cre
ciente de personas se estdn decidiendo a aunar esfuerzos y ayudarse 
entre si, con exclusi6n de toda ventaja personal. 

En el mundo occidental, los orgenes de los sistemas educativos 
actuales pueden remontarse, en gran cantidad de casos, a activi
dades de tipo comunal tales como la acd6n de asociaciones reli
giosas, de gremios y sindicatos de trabajadores, o simplemente, ]a
voluntad colectiva de un caserlo o un pueblo. 

En muchas naciones j6venes, tambidn se encuentran fuertes 
raices de ayuda mutua en la estructura patriarcal y en los sistemas 
de castas. Los misioneros j los gobiernos coloniales han utilizado 
los principios de cooperaci6n y ayuda mutua como estrategia ge
neral para el establecimiento de sistemas o instituciones escolares 
anAlogas 4 los de la cultura occidental. Todavia hoy, muchas na
ciones independientes consideran esta predisposici6n a la ayuda
mutua como un pilar importane en la creaci6n y expansi6n de 
sistemas escolares econ6micos y efectivos. 

Perspectivas filos6ficas y econ6micas de la acci6n comunal 

El principio de ayuda mutua es importante, no s6lo por sus 
consecuencias financieras, sino tambidn por sus impliciciones fi. 
los6ficas. 

En primer lugar, la a'uda mutua fomenta Ia autoconfianza en 
una comunidad o en un pals. Esto tiene implicaciones ideoldgicas 

195 
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importantes para una naci6n que trata de fomentar principios de 
identidad nacional, porque conlleva, ademds de un compromiso 
personal, una sana seguridad en las propias fuerzas. Por supuesto 
que, en la prictica, la organizaci6n y aplicacidn de estos esfuerzos 
de ayuda mutua a la educaci6n son una tarea compleja que debe 
manejarse con cuidado. Sus ventajas ideol6gicas podrian perderse 
si se deja que los esfuerzos comunales lleguen a una competencia 
indebida entre regiones, o si se utilizase como excusa de las clases 
pudientes para evitar sus responsabilidades sociales, o si el gobier
no las utilizase para desconocer sus obligaciones respecto a las 
dases mils necesitadas. 

Aunque las implicaciones filos6ficas de la ayuda mutua son 
de mucha importancia, el presente capitulo est.4 orientado funda
mentalmente al anilisis de sus posibilidades econ6micas dentro del 
carnpo del financiamiento y de la planificaci6n de la educacin. 

Deide este punto de vista, la idea detrs de la ayuda mutua 
es que cada comunidad o grupo puede resolver sus propios pro
blemas y proveer a las'necesidades propias, si moviliza sus propios 
recursos.' Esto nos Ileva a considerar tres aspectos principales: uno, 
el potencial de los recursos; dos, los aspectos de justidia distribu
tiva; y tres, los principios de cooperaci6n entre los ciudadanos j, 
el gobierno. 

Desde el punto de vista financiero, el aporte de materiales, 
trabajo y conocimientos -locales, que pueden tener un bajo costo 
de oportunidad, pueden ser utilizados para la construcci6n de los 
edificios o la elaboraci6n de artlculos necesarios tales como pupi
tres, pizarrones y otros. Esto puede significar, dentro de la plani
ficaci6n nacional, que el capital disponible para inversiones -que 
suele ser insuficiente- puede ser utilizado en otras actividades, es
tratdgicas tambidn, pero que no pueden ser sustituidas por acci6n 
comunal. 

Desde el punto de vista distributivo, esta contribuci6n local 
puede significar una mayor distribuci6n de los recursos disponi
bles dentro del territorio nacional. Adem.4s, se menciona frecuen
temente que, si a cada regi6n se le permite ir adelante con su pro
pia iniciativa, se disminuirA la competencia por ls recursos del 
presupuesto nacional, en la medida en que cada regi6n se concen
tra sobre los esfuerios de autocooperaci6n y ejecuci6n de su pro
pio plan. 

Por filtimo, el permitir a las comunidades tomar decisiones so
bre sus propios colegios, representa un nuevo tipo de relaciones 
entre el gobierno central y las comunidades, especialmente en lo 
que respecta a los objetivos de la educad6n, que pueden ser ahora 
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mucho mds relevantes a las necesidades y circunstancias ocales, 
pero que tambidn deben respetar ciertas normas nacionales r de 
planeamiento econ6mico. 

Cada una de estas tres Areas, debe ser analizada cowun poco 
mAs de detalle. 

Potencdal de los recurs 

Los recursos pueden considerarse bajo cuatro subdivisiones: 
recursos de capital, recursos recurrentes o permanentes, forma en 
que dichos recursos se recaudan, y empleo de recursos de ayuda 
mutua. 

Recursos de capital 

Las necesidades bAsicas para construir una escuela son: el te
rreno, los niateriales de construcci6n, el trabajo, y un cierto nive). 
de conocimientos. De acuerdo con las circunstancias rurales, es 
factible concebir que las escuelas sean construidas con "guada" 
o "palma", barro y ladrillos cocidos. De liecho, esto es lo qua estA 
sucediendo en muchos parses en vlas de desarrollo, sin que sea 
suficientemente conocido. En muchos casos, se constituyen juntas 
locales no s6lo para construir la escuela, sino tambi~n para aten
der a su mantenimiento. 

Sin embargo, en algunos casos puede decidirse la recolecci6n 
de fondos en efectivo porque son necesarios para mejorar la cali
dad de los edificios, o porque algunos miembros de la comunidad 
prefieren aportar dinero en lugar de trabajar. Esto representa, de 
alguna forma, un impuesto voluntario al que la comunidad misma 
se obliga, y pudiera invalidar la nod6n de bajos costos de opor. 
tunidad en el uso de esfuerzos y a'uda mutua. Aunque algunos 
planificadores pueden favorecer el amplio uso de la mano de obra 
como sustituto de capital, algunos campesinos pueden pensar de 
forma distinta, al considerar su tiempo disponible. 

En muchos casos, pues, las comunidades rurales presionan por 
inversiones sustantivas de capital, no s6lo por razones de status 
wdal, sino tambi~n para mantener bajos los costos de manteni
miento, y para asegurar que, en el futuro, la ayuda del gobierno 
Ilegue hasta ellos (o si Ilega ahora, para evitar que sea fcilmente 
descontinuada). 
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Ademls de recaudar dinero, los grupos de ayuda mutua pue
den hacer muy poco para solventar los costos recurrentes o perma
nentes. Puede realizarse una sustituci6n muy limitada en lo que 
se refiere a equipo, como bateas con arena o pizarras para que los 

enalumnos escriban, pero hay pocas pruebas de que esto reduzca 
forma considerable los costos por concepto de equipo. 

Es muj poca la sustituci6n que puede obtenerse a tray~s del 
trabajo o equipo, tales como el mantenimiento de facilidades co
munes para el recreo de los nifios. Quizf1s, la forma mAs fticil 
de reducir estos gastos puede ser la de convencer al maestro de 
que se trata de un esfuerzo comunal, al que 61 tambin tiene que 

aportar, y que, quizis, podria aceptar parte de su remuneraci6n 
en especie: algunos productos alimenticios locales y su casa habi

tales como eltaci6n. Pero esto nos sitdia ante preguntas criticas, 
papel y el status social de los maestros que, en iiltima instancia, 
forman parte integrante de la escala de valores de una sociedad. 

En t~rminos generales, podrfa decirse que el problema consiste 
en que los objetivos de la comunidad exceden los recursos dispo
nibles. Puede suceder que la comunidad abandone un proyecto a 

mitad de camino, lo cual generaria una actitud apitica en el pue
blo o comunidad. La inestabilidad de los recursos -debido a los 

cambios de valores o actitudes de la comunidad, a las sequfas y 
malas cosechas, y otros problemas no predecibles, como algdin te
sorero deshonesto- representan un riesgo sustancial para el mante. 
nimiento adecuado de estas escuelas. 

Sistemas de obtenci6n de fondos 

Los fondos para este tipo de actividades pueden conseguirse 
apelando a diferentes niveles y tipos de organizaciones tales como 
la familia, las asociaciones religiosas, los sindicatos, los partidos 
politicos o, en general, los miembros de una comunidad. El sistema 

la cantidad recaudada.seleccionado determina, en gran parte, 

Una cuota constante puede hacer el sistema altamente regresivo,
 
j, si la contribud6n es forzosa, las consecuencias pueden ser peo
res. Pero si se dan opciones sobre la forma de hacer la contribu
ci6n (como por ejemplo, el trabajo voluntario, la dedicaci6n de 
tiempo, o el suministro de ciertos materiales) el sistema puede ser 
mucho m~is justo que otras formas impositivas. Ademis, un sistema 
que permite la flexibilidad y la adaptaci6n a las capaddades de 
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cada individuo o familia, probablemente movilizar-4 mayores re
cursos que cualquier otro. 

Administraci6n de estos recursos 

En las actividades comunales, en teorfa, la innovad6n se des
arrolla en forma espontinea, y nace del conocimiento de las per
sonas del lugar, de su esplritu de iniciativa, y del interds que 
ellos tengan. Sin embargo, la evaluad6n de casos prcticos, pone 
en duda algunos de estos puntos. En general, la inventiva local 
responde bien a problemas prtcticos, pero beneficia poco en los 
estados iniciaies de planificaci6n. Es de.Jr, las personas del lugar 
pueden improvisar en forma realista y efectiva, resolviendo las di
ficultades que se presentan en un proyecto en marclia; pero existe 
un aspecto critico iniial que no estA contemplado en Jo anterior 
que es el caso de disefiar la operaci6n inicial para usar 6ptima
mente los recursos y eniplear la tecnologla que se adapte mejor a 
las caracteristicas particulares de estas comunidades. 

Por otro lado, el juicio de qu6 sea lo "6ptimo" o "la utiliza
ci6n efectiva" de los recursos, tampoco es flicil de hacer. Depende 
de apreciaciones valorativas sobre qud es "desperdicio", o "econo
mia". En algunos casos, la comunidad acomete proectos que a los 
planificadores urbanos, les puede parecer despilfarro sin conside
rar que, a veces, el que la comunidad se pueda sentir orgullosa de 
su propio esfuerzo, puede ser una necesidad de la accidn comunal. 
En otros casos, se hace necesario utilizar un tedio de mala calidad 
y "antiecon6mico", por ejemplo, porque no existen fondos sufi
cientes; o se pone un techo excesivamente costoso porque existen 
los ondos, y no pueden ser ahorrados para el afio siguiente. En 
todo caso, el juicio sobre qu6 sea "despilfarro" o "ahorro" debe 
hacerse con mucha prudencia, y no puede hacerse en justicia sin 
conocer las necesidades, motivos y valores del esfuerzo comunal 
mismo. 

Justicia social distributiva 

El argumento de que la acd6n comunal fomenta la inidativa 
local y, por tanto, permite a cada comunidad obtener el miximo 
uso de sus recursos, es realmente atractiva. Pero tambidn tiene sus 
inconvenientes; las comunidades que tienen mayor capaddad, ten-

De modo que, para alcanzar unadrAn ventajas sobre las demAs. 
cierta ignaldad entre los diferentes munidpios y comunidades, los 

a las comunigobiernos tienen que buscar formas de a rudar mAs 
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dades mis pobres. Con frecuencia, el gobierno solamente ayuda a 

aquellos proyectos concretos que se le presentan. De forma que, 

cuando un grupo comunitario establece una escuela u hospital, el 
a prestar ayuda financiera a tal iniciativa, singobierno comienza 

considerar las necesidades de las comunidades tan pobres que ni 
de

siquiera pueden tomar iniciativas. De forma que la estrategia 

ayuda mutua puede conducir a un patr6n de desequillbrio social 

entre las regiones, que puede agravarse si cl gobierno no toma 

ciertas precauciones. Otra ,rea de conflicto social que vale la pena 

es la que se origina cuando ciertos individuosmencionar aqui, 
pretenden organizar grupos de acci6n comunal con el objeto de 

explotar tales grupos a efecto de prestigio politico personal, o toda

via peor, de obtener utilidades financieras. 

Relaciones entre el gobierno y la acci6n comunal 

El argumento de que los esfuerzos de acci6n comunal pueden 

ayudar grandemente al gobierno a identificar, en forma realista, 
como la mejora delas necesidades autdnticamente sentidas, tales 
que deben ser conlos cultivos, tambidn tiene efectos comtlejos 

siderados. 
adecuada-Se presume que, si la acci6n comunal planea y usa 

mente sus recursos, puede obtener sus objetivos en forma mucho 
en el caso de la educamAs Agil y flexible. Desafortunadamente, 

, formales que son importantes, comoci6n, existe a aspectos legales 
se refieren a la selecci6n de estudiantes para continuarlos que 

estudios sul eriores, o para ocupar ciertas posiciones. De modo que, 
muy formales, y a pre.los comits ,ducativos locales tienden a ser 

tambi~n en instituciones pusionar porque los colegios se tornen 
ramente formales. 

que la acci6n comunal adaptarA el con-Tambidn se presume 
tenido de las escuelas a las circunstancias locales. Sin embargo, 

muchas personas tienden a ver la educaci6n como un sistema que 
en el sector induspermite a sus hijos el acceso a ciertos empleos 

trial y moderno de la economia. De esta forma, algunos conoa

mientos prdcticos como el uso de fertilizantes o las t~cnicas moder

nas del campo, no se toman en serio; mientras que la obtenci6n 

de ciertos certificados o diplomas que les puedan facilitar el acce
trabajos mejores, son muclo mis atractivos.so a 

un Area rural ten-Igualmente se supone que la educaci6n en 
drA objetivos mtdltiples tales como el mejoramiento del rendimien

to de los cultivos y de las condiciones higi~nicas y de salubridad, 

al tiempo que les proporciona una educaci6n bAsica. 
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en los mi-Desafortunadamente, muchas estructuras burocrlticas 
piensan de esta manera. Los objetivos educativos bunisterios no 

rocrticos suelen ser bien especificos, aunque no tengan mucha 
necesaria unarelaci6n con la realidad local. Por tanto, tambidn es 

mayor sensibilidad por parte de los ministerios, para poder des
de la acci6n comunal.arrollar conjuntamente los objetivos locales 

En la mayoria de los paises, existen tensiones entre los criterios 
los cride optimizaci6n de las autoridades del gobierno central, j 

terios locales. Es importante recordar aqui, que la ayuda mutua 

no debe ser una t6cnica para que sea manipulada por los planifi
el producto de una autdntica preocucadores, sino que debe ser 

paci6n de. la comunidad acerca de sus propios problemas y de su 

desarrollo. S61o pueden obtenerse resultados efectivos cuando las 
se combinanpreocupaciones locales y las prioridades nacionales 

no debe ser exploen una unidad coherente. La acci6n comunal 
tada simplemente como un instrumento para justificar economtas 

ser conen el gobierno; por el contrario, debe fomentada el pro

p6sito de multiplicar la efectividad de sus recursos, y de benefi
perfectaciar a las comunidades dentro de un contexto nacional 


mente cohesivo.
 

La cooperativa como instituci6n de ayuda mutua en el
 
financiamiento educacional
 

Recientemente, el sistema cooperativo estA ganando importan

como alternativa para 	resolver el problema del financiamientocia 
de soluciones cooperativas para prode la educaci6n. La adopci6n 

veer educaci6n formal es algo relativamente reciente. Aunque las 

cooperativas siempre 	 hayan tenido un componente educativo, el 
emobjeto de las mismas 	ha sido principalmente econ6mico; sin 

filos6ficos y financieros del cooperativismobargo, los principios 
ser muy dtiles paar resolver los problemas financieros depueden 

la educaci6n. 
Podriamos decir que las cooperativas son estructuras particula

res para canalizar los principios de ajuda mutua y acci6n colecti

va. Una cooperativa es una asociaci6n voluntaria, cuyos Aiembros 

asocian sobre la base 	 de completa igualdad, y con el objeto de se 
el beneficio econ6mico y soconseguir algdn bien que promueva 


cial de sus miembros.
 
las cooperativasUna de las caracteristicas que diferencian a 

de las empresas comerciales, es que en las segundas, la propiedad 
en los aportes de capital; mientrases limitada y s' control basado 


que en las cooperativas, el control es democr,1tico -un miembro,
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un voto-, y la incorporad6n de sus miembros abierta. Adems, el 
prop6sito comgn de una actividad comercial es obtener el mximo 
de utilidades, mientras que el de una cooperativa es maximizar el 
servicio a sus miembros. Los aportes de capital pueden recibir, en 
algunos casos, un interns m6dico; pero los superivits de las opera
ciones se deben repartir en forma proporional al grado de parti
cipaci6n de sus miembros. 

El cooperativismo aplicado a la educaci6n 

La aplicaci6n del concepto cooperativo a la educaci6n ha evo
ludonado en 'as siguientes formas: 

- Cooperativas de "consumidores" (padres de familia). 
- Cooperativas de producci6n (profesores). 
- Cooperativas mixtas (de padres de familia y profesores). 
- Federaci6n cooperativa con prop6sitos educativos. 
- Colegios y escuelas como actividades derivadas de sistemas 

cooperativos mis amplios. 

Cooperativas de consumidores 

Los padres de familia' pueden asociarse en forma cooperativa, 
para constituir colegios ,contratar al personal docente y adminis
trativo que sea necesario. Habitualmente, los padres de familia 
toman esta decisi6n por tres razones: escasez de cupos escolares, 
altos costos en la educaci6n, o caracteristicas insatisfactorias en la 
educaci6n local. 

La cooperativa de profesores 

Los profesores pueden, a su vez, asociarse en una forma coope
rativa para fundar un colegio privado, como cualquier otra per
sona natural o jurldica podria hacer. Su m6vil puede ser el de 
obtener mejores ingresos, o el de mejorar su independencia y ca
tegorla profesional. Pero como puede verse claramente, existe una 
diferencia esencial.entre este y otros tipos de asociaciones de pro
fesores, tales como sindicatos, porque se excluyen las situaciones de 
presi6n -sobre los administradores, padres de familia, o propieta
rios- para obtener mejoras econ6micas o de prestigio. 

La uni6n cooperativa de padres y profesores 

Los padres de familia y los profesores pueden tambidn consti
tuir una sola cooperativa (mixta) con fines educativos. La coope



203Acc16N COMUNAL Y COOPERATIVISMO 

rativa puede organizarse en forma lineal, cuando los, padres y 
en la resoluprofesores tienen el mismo status y cooperan juntos 

ci6n de sus problemas; o en forma concdntrica, cuando los padres 
y los profesores pertenecen a diferentes subgrupos, siendo la ins
tituci6n educativa una combinaci6n de los dos. 

La cooperativa federada 

En este caso, un conjunto de personas jurldicas se unen en for
ma cooperativa para obtener un servicio comdn. Las personas ju
rfdicas que constitujen la cooperativa pueden ser -o no ser
cooperativas ellas mismas. Por ejemplo, varias universidades pue
den constituir una cooperativa para financiar y manejar un cen
tro de computad6n. Varios colegios pueden constituir una coope
rativa para obtener un servicio conjunto de transporte, o cualquier 
otro servicio comdn. Ademds, las cooperativas de padres de fami

sus esfuerzos dentro de una regi6n geogr~ifica,lia pueden aunar 
constituyendo una federaci6n de cooperativas educacionales, para 
obtener ciertas economias de escala. 

La escuela como parte de un sistema cooperativo complejo 

es una de las formas mis antiguas del cooperativismo,Esta 
pues ya la primera cooperativa que existi6, tenfa una escuela in
fantil anexa. En la actualidad, por ejemplo, las escuelas son uno 
de los muchos servicios que los kibbutz de Israel, proveen a los 

directamente con sus premiembros de su comunidad y financian 
supuestos. La administrad6n del programa educativo se realiza a 
travs de comit~s locales; pero todas las decisiones de importancia 
se realizan con la participaci6n de toda la comunidad. 

Efectos financieros de las cooperativas educativas 

Los aspectos financieros que estudiaremos aqui se refieren a 
puntos btsicos: la carga del finandamiento, su eficiencia,cuatro 

su escala, y la naturaleza de los recursos suministrados. 

La carga del financiamiento 

Las cooperativas, por su propia naturaleza, asumen la completa 
Tal disposiresponsabilidad del financiamiento de sus servicios. 

ci6n, sin embargo, no excluye la aceptaci6n de ayuda gubernamen
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tlh perq representarun cambio fundamental en la-forma de acep

tr la'cargaifinanciera:de la educaci6n por parte del sector privado• 

La eficienca financiera 

En la medida en que los gastos sean financiados por los padres 
de gastos serdn tenidos muyde familia, el ahorro ,la reducd6n 

una sana competencia conen cuenta. A su vez, esto puede crear 
la educaci6n, y permitir a las autoridadesel sector pdiblico de 

oficiales, el tener un punto de referencia para juzgar si las nece
del sector piblico son reales o superfluas.sidades manifiestas 

La escala de las operaciones 

Porque la finalidad 1itima de una cooperativa es proveer el 

mdlximo de servicio, es razonable suponer que aceptari nuevos 
miembros a 'costos marginales, de forma que la escala de las ope
raciones pueden beneficiar a grupos que de otra forma quedarian 
marginados. Al tiempo, la cooperativa misma es la primera inte
resada en que nadie se sustraiga con falsas excusas de hacer la 
contribud6n que le corresponde. 

Naturaleza de los recursos suministrados 

Las cooperativas de padres de familia, de profesores, o las 
uniones cooperativas, tienen un potencial relativamente bajo para 

hacer inversiones de capital, particularmente cuando el desembol
en efectivo. Esta deficiencia puede compensarse,so se necesita 

en las dreas rurales, a travs del trabajo personal yespecialmente 
que las necede las contribuciones en especie, pueden remplazar 

sidades de capital. 
A veces, tambidn, el obtener un volumen adecuado de recursos 

para financiar los gastos de funcionamiento se torna todavia mts 
varias institudifcil. Las cooperativas federadas, que representan 

ciones, o las grandes cooperativas complejas, tienen una capacidad 
mucho mAs grande que las de las formas cooperativas simples, para 
obtener los recursos de capital o de funcionamiento que sean ne

tambi~n que sus necesidadescesarios. Pero debe tenerse en cuenta 

son proporcionalmente mis grandes, y que la sustituci6n en espe.
 
cie se hace mis diffcil. En general, se puede decir que estas coope
rativas complejas o de segundo grado, son mdis estables y pueden
 
asimilar el crecimiento con mucha mis facilidad.
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Efectos sociales del financiamiento de la educacd6n a trav&s
 
del cooperativismo
 

Consideraremos cuatro efectos bendficos basicos: interacciOn dle
padres, y profesores, acercamiento del proceso educativo', a la:. rea
lidad, mejora de las condiciones para la formaci6n del individuo 
y de ]a colectividad, y finalmente, progreso social. 

Interacci6n social 

Las cooperativas pueden propiciar proximidad muuna bend
fica entre los padres y los maestros y, en tdrminos generales, entre
los padres y el proceso de la educaci6n. Este acercamiento puede
conseguirse a travds de la inclusi6n de ambas categorfas en una
misma cooperativa, o a travds de la relaci6n comunitaria que el
cooperativismo siempre tiende a crear entre sus miembros y tra
bajadores. Ademis, los padres de familia tienden a sentirse orgu,
Ilosos de ser los propietarios de su colegio, Io cual incide positi
vamente en un interds por la educacid6n de sus hijos. En todo caso,
esta interacci6n puede representar una importante mejora del 
proceso educativo. 

Acercamiento del proceso educativo a la realidad 

Las cooperativas educacionales, por su propia naturaleza, son
excelentes medios para inculcar nuevos y mejores hdbitos de salud,
nutrici6n, prdcticas agricolas, o educaci6n general de adultos. Es
ampliamente conocido que la educaci6n de los nifios encuentra obs
tculos enormes, cuando el medio familiar no sabe responder
secundar las ensefianzas de la escuela. A su vez, los programas de 

o 

educaci6n de adultos pueden influir muy positivamente en que
la educad6n se conecte con su medio y con las circunstancias rea
les de ]a vida prdctica. 

Potenial para el mejoramiento humano 

Las cooperativas nacen del convencimiento de la cz.pacidad
bdisica que sus miembros tienen de resolver sus propios problemas.
Cualquier cooperativa, por tanto, desarrolla siempre una sana
confianza , estima propia, asi como un sentimiento de seguridad.
Todas estas cualidades, contribuyen notoriamente al beneficio 
sus miembros y, en particular, pueden 

de 
tener una gran incidencia 

en la motivaci6n y en la acci6n educativa propia de los profesores. 
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Progreso social, 

Las metas de mejoramiento econ6mico y social que inspiran los 
son ordiesfuerzos modernos de la educaci6ni, y qu,. concebidas 

en. un objenariamente en forma consecutiva, pueden convertirse 
tivo tnico y simultineo, de las sociedades que se industrializan en 

el caso de las cooperativas educacionales. 

Efectos sociales indeseables 

Los efectos indeseables de las cooperativas educacionales pode
sea por nivel de ingreso, pormos incluir: la segregaci6n social -ya 

diferencias sociales-; la fragmentac6n nagrupo dtnico u otras 
los casos de asociaciones tribales o regionales-; la excional -en 

j agunos casos, lapansi6n irracional del sistema educativo; en 
ineptitud para buscar objetivos de largo alcance. Pero estos defec

cualquier intento de descentralizar
tos potenciales son comunes a 

y de trasladar la responsabilidad financiera sobre el sector privado.
 

Auxilios del gobierno a las cooperativas 

Si el gobierno considera los esfuerzos cooperativos en el campo 
eficaz para mejorar su calidadde la educaci6n como un sistema 

una polftica de conceder auxilios ay extenderla, puede adoptar 
tales instituciones. Financieramente, el gobierno puede ayudar a las 

con auxilios para sus gastos corrientes, con crditoscooperativas 
con deducciones de tipo imposubsidiados para gasto de capital, o 

en lugar de auxilios directos. Administrativamente, el gositivo 
bierno debe liberar a las cooperativas de restricciones burocrfticas 

excesivas, debe permitirles flexibilidad en el curriculum y adap
es que el gobierno realmentarse a sus caracteristicas especiales, si 

te quiere estimular el desarrollo de esta forma de educaci6n. El 

tambidn puede ayudar eficazmente a las cooperativas,gobierno 
a sus lideres la difusi6n de sus esfuerzos a travs depermitiendo 

casos, el gobiernocanales pitblicos de informaci6n. En algunos 

puede extender a las escuelas cooperativas dertos servicios auxilia

la atenci6n m~dica, dental y el suministro de alimentos.res como 

Resumen 

En los paises en vias de desarrollo, la acci6n comunal y el 

tienen un gran potencial como alternativas paracooperativismo 
financiar la educaci6n. Pueden propordonar recursos extraordina
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rios j' son flexibles en las modalidades y en el uso de los mismos. 
Tambidn son compatibles con la asistencia gubernamental.

Las cooperativas, una forma de instituci6n de ayuda mutua, 
pueden constituirse en mecanismos eficaces para financiar la edu
caci6n en virtud de su estructura organizacional flexible y su 
firme deseo de satisfacer las necesidades de ]as personas que las 
formaron. 

El concepto de ayuda mutua es m~Is eficaz cuando forma parte
integral de la cultura y de la filosofla de un pals, porque enton
ces puede funcionar compatiblemente con el gobierno y puede
lograr tanto metas locales como nacionales. En todo caso, es pre
also adoptar ciertas precauciones y asegurarse que. sus ingresos or
dinarios sean estables y adecuados, j, las ineficiencias potenciales, 
minimizadas. 



Sistema de ,Vales 

El sistema de vales, que se encuentra en etapa experimental en 
algunos parses como forma de regular los gastos en educiad6n, es 
un sistema de subsidios directos a los padres de familia, los cuales 
reciben del gobierno un vale o Zot, de pago que cubre, aproxi
madamente, los gastos anuales de la educaci6n de sus hijos. Su 
prop6sito general es el de eliminar las desigualdades entre los 
diversos grupos sociales o raLiales. La hip6tesis detris de este sis
tema es que los colegios, por motivos econ6micos y por la libertad 
administrativa que adquiririan, mejorarlan su calidad y facilita-
Han la integraci6n social. 

En el presente capitulo se exponen algunas de las modalida
des de este sistema de vales, asi como sus ventajas y desventajas. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el sistema ha sido dise
fiado considerando las condiciones de los parses desarrollados y 
que, tanto las dificultades de su administraci6n como las condi
clones socioecon6micas de los paises en vlas de desarrollo, hacen 
que el sistema sea altamente hipot~tico. 

Objetivos del sistema de vales 

Los defensores del sistema de vales creen firmemente que la 
educaci6n debe ser financiada por el gobierno, pero suministrada 
por el sector privado. Argumentan que la educaci6n psblica pue
de no ser ni el camino m6s efectivo ni el m~is deseable para educar 
a las personas. Proponen, por el contrario, la distribuci6n directa 
de los fondos gubernamentales a los padres de familia, a trav6s de 
vales o notas de pago, que financiarfan la educaci6n en cualquier 
escuela. Vales de tipo selectivo o compensatorio podrian ayudar a 
ciertos grupos sociales a obtener una mejor educaci6n. 

208 
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El sistema de vales introduce una sana competencia entre ilas 
escuelas, y otorga el poder de selecci6n ' contpra a los padres de 
familia. Los colegios podrian responder a estos estimulos. Si los 
recursos que actualmente se gastan en !as escuelasopdblicas se en
tregaran a los padres de familia, Ltos podrian "romprar" tanta o 
mds educaci6n para sus hijos, con la ventaja de que ellos harian 
la selecci6n. 

Quienes proponen el sistema de vales creen que este mecanis. 
mo facilitarA la mds adecuada redistribuci6n de profesores, edi
ficios, y materiales de ensefianza; 

VALE
MODELO MONIO BEL 

go valor fo Cantidad constante 

canlidad 
con derecho a inversamente proporcional 
suplementu al 

Valores no fs, Una 

ingreso familiar 
Valor constante, Cntidad constante 
derecos demalricula, partodos 
ybecas obligatoras 

Una firmula part
Compensaci6n a esfuerzo valor,vaiar, el 
econinico familiar 

Valor nico 

Pago sen resultados 

CompOnsacidn regulada 
(sin derechos domalicula) 

canfidad constante 

Canlidad constante 

CanUdad variable 
doacuerdo con las 
calificaciones el alumno 

Cantidad co.snqte 

mezclarAi los diferentes grupos 

SItPLEMENIOS 

Matcola y Becasproporcionadas Ada do 

cargos extras per Gobinlas escuelas 

x
 

x 

x x
 

_ 

x 

" _ _ _ '__ 

Valor constants, 
derechos doniatricut 
ybetasobliatans 

14 
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a todos
sodales;yT-satisfard ia responsabilidad pdblica, de educar 


los niflos, respetandb&los dereChnr v libertades de sus padres.'
 

Modalidades del sistema de vales
 

El concepto b~sico de vales escolares ha sido propuesto 
en 	va

rios paises. Durante los afios sesenta se propusieron, en particular 

en los Estados Unidos, una gran variedad de rodalidades de vales. 

Pocos de ellos, sin embargo, han sido ensayados. Estas modalidades 
a cada familiaen 	la cantidad asignadavarlan fundamentalmente a los cole

y en el tipo de suplementos que se les permite cobrar 

gios. Todas ellas aparecen en forma esquemitica en la Tabla 11-1, 
modalidades principales, que

donde. aparecen enumeradas siete 
no 

son las siguientes: de valor fijo sin restricciones; valores fijos 
de matricu

con derecho a suplementos; valor constante. derechos 
n al esfuerzo econ6mico fami

la 	y becas obligatorias; compensaci 6

liar; valor inico; pago segn resultados, jr compensaci 6n regulada. 

De 	valor fijo sin restricciones 

En esta modalidad, la m s rudimentaria, cada nifio o joven 

a un vale por un monto fijo, pero las escuelas
tendria derecho 

una matricula adicional. Esta modalidad ha sido
podrfan cobrar no
criticada porque, como los fondos garantizados por el gobierno 

impiden a las familias pudientes segregarse y constituir escuelas 
oportunidadcon altas matriculas, el sistema escolar tendria menos 

entre los grupos sociales.de eliminar las diferenciasalbn 

no fijos con derecho a suplementosValores 

Una modalidad variante de la anterior seria la de que los pa
estuviese,

dres de familia recibieser diferentes vales cuyo monto 
en 	relaci6n inversa a sus ingresos. Sin embargo,

de 	algn modo, 
que los colegios todavia est~n autorizados a cobrar

el 	hecho de 
la 	 objeci6n anterior. todavia

matriculas adicionales, hace que 

subsista.
 

Valor constante, derechos de matrcula y becas obligatorias 

Segdn esta modalidad, los colegibs establecerian sus propias 
a facilitar becas de forma que

matrculas, pero estarfan obligados 
por razonesnifio de familia no pudiente, fuera excluidoningon 
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de pago. Esto equivaldria a un subsidio adicional a las familias 
pobres, pagadero por las familias pudientes. Sin embargo, dado 
que adin los colegios m'is costosos siempre tienen presiones mone
tarias, no parece que fuera razonable esperar una alta proporci6n 
de becas; y el resultado serfa el mismo que en la actualidad: los 
colegios privados y ricos admitirfan s6lo a una pequefia propor
ci6n de nifios pobres. 

Compensad6n al esfuerzo econ6mico familiar 

Segtn esta modalidad, las escuelas podrlan inscribirse en dife
rentes categorlas de gastos por alumno. 

Semejante plan de vales reflejarla el Interns de la familia y su 
voluntad de sacrificarse por la educaci6n de un hijo. El costo por 
cada estudiante quedaria determinado por una estructura de ta
rifa progresiva. tsta se basaria en una combinaci6n del ingreso 
familiar y su elecci6n de una escuela que satisfaciera su nivel de 
gastos elegido. Las escuelas del nivel mis bajo estarian subsidiadas 
casi completamente por el Estado, haciendo que los padres paga. 
ran, quizA, un cargo simb6lico. Las escuelas caras cobrarfan a las 
familias ricas por encima del nivel de gastos por alumno y, a 
la familias pobres, considerablemente menos. El valor del vale 
del gobierno serfa ]a diferencia entre la contribuci6n de la familia. 
j,el gasto de la escuela por alumno. Con una familia cuyo ingreso 
fuera $5,000, el organismo de educaci6n podria establecer un 1.2 
por ciento ($60) para inscribir a un hijo en una escuela que gas
tara $1,000 por alumno. Esto podria ascender a 1.5 por ciento 
($75) si la escuela gastara $1,200 por alumno. Con ingresos fami

flares mds altos, las cuotas para familias mAs ricas se tornan mds 
altas que el nivel de gastos por alumno en la escuela de su elec
ci6n. Los porcentajes sefialados se vuelven progresivamente m~s 
altos. Esos fondos "extra" serfan parte de las fuentes de ingreso 
del gobierno para sus vales para compensaci6n del esfuerzo. En 
esta forma se podrian mejorar las condiciones de igualdad, tanto 
con respecto al poder adquisitivo de la familia como con respecto 
a ]a carga que la educaci6n representa para ellos. 

Obviamente, la capacidad de selecci6n se expande enormemen
te con esta modalidad. Los colegios de cualquier categorla no su
frirlan con la admisi6n de estudiantes procedentes de familias de 
mediano y bajo ingreso. Sin embargo, apunta el peligro de una 
mayor segregaci6n basada en la capacidad intelectual y en las cali
ficaciones. Los nifios cuyas familias estuvieran haciendo un mayor 
esfuerzo econ6mico y valorasen m.'s la educaci6n, serfan probable. 
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Y mis ficiles sujetos de ense

mente7 mas augentes, disciplinados, 	 meen las escuelas de 
fianza. Todos ellos tenderfan a concentrarse 

nifos cujas familias son mas 
Porel contrario, los 	 en las tareasjor categoria. 	 menos inter&stendriana la educacidlt 	 DeindiferenteS 

escolares y presentarlan problemas disciplinares y acad~micos. 
es

se incrementaria la distancia entre buenas y malas 
paforma que 	 pero cuyos

potencialmente inteligente,
cuelas. Un muchacho 	 educaci6 n, podria sufrir una su 
dres estuvieran desinteresados por 


considerable injusticia.
 

o vale igualitaroValor fmipo 
todos los vales y cargos de matrfcula ten-

En esta modalidad, podrian solicitar fondos de or
nismo valor. Las escuelas 	 y fundrian e 

privados, iglesias, exalumnos 
de las escuelas 

ales, locales 0 la supervivencianacio plan estimulariaasmosdacones. Este 
parroquiales. Te6ricamente, igualaria los gastos por alumno, entre 

ricas y pobres, por no permitir gasto alguno por encima del valor 

del vale. Dicho valor podria fijarse al nivel de gastos por alumno 
la ciu

seagsn el presupuesto de 
paraque determinaran juntas escolares, 

a uniformar las asignaciones 
dad. El vale igualitario tenderfa 

la educaci6n de nifios procedentes de distintos grupos de ingresos, 
las desigualdadeseliminarfa 

del mismo distrito, pero no 	 rAsdentro 	 xnms pobres tendrfan vales de valor 
paentre distritos. Las Areas 

bajo, seg14n lo dictaminaran los contribuientes afectados. Los 
una cantidad adicional 

los vales y gastar
dres que quisieran usar 	 tendrian recursos finitos, 

podrian hacerlo. Porque las escuelas 
a los alumnos cuya enseiianno 

nuevaprobablemente admitirfan solamente 
e inteligentes. Esto 

los aplicados esa100ls 	ae&,sg~ltd
i~s barata: n la capacidad personal. Adez ente propiciaria la segrego seza resultara ls raentepr arfa 

m.s, en vista de que educar al nienos dotado, cuesta nis, los vale 

no responder al problerna pr-Actico de asignalr 
igualitarios podrian 

ireas mls necesitadas.a lasrecursosmayores 

Pago del vale segtin renltados 

en las otras modalidades, los padres de familia podrIan 

escoger la escuela para sus hijos, pero el valor que el gobierno 

cnocerfa a su nota de pago dependeria de las calificaciones ol~te

nidas por el niflo en tal escuela. A diferencia de las otras modali

.1,Como 	 re

no se basa en 
del comprobante oficial 

dades, el valor redimible 
en lo que los padres quisieran gastar sino 

los gastos del colegio ni su finali
por el colegio en cumplimiento de 

g xito obtenidaoen el 
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dad. Las escuelas que elevaran apreciablemente los promedios de 
calificaciones recibirfan vales mis cuantiosos.

Este m~todo se conoce tradicionalmente como "pago por resul
tados". La premisa bAsica es que la sociedad puede medir los efec
tos de la instrucci6n escolar y que, al apreciar resultados "buenos",
debe otorgar un premio a quien lo merezca. Esta modalidad de 
vales tiene dos defectos. Primero, los colegios competirfan por ma
tricular a los nifios que juzgasen mis aptos, con exclusi6n de los 
nifios problema. En segundo lugar, las calificaciones pueden no ser 
confiables. Los resultados de las pruebas.liamadas objetivas (y los 
de las no objetivas tambidn) pueden no ser confiables; en general, 
s6lo miden ciertos componentes del conocimiento excluyendo, por
lo menos, los aspectos formativos, y por diltimo, no se ha encon
trado ninguna correlaci6n significativa entre los resultados de las 
pruebas j, el dxito posterior en la vida de adulto. 

Compensad6n regulada 

Esta es la modalidad mAs amplia del sistema de vales. Todos 
ellos tendrian un monto bAsico garantizado, pero tendrian ademA1s 
una prima extra para aquellos nifios con problemas educaciona
les. Ningdn colegio podria cobrar matricula mls alta que la repre.
sentada por el monto bAsico del vale. Los colegios podrian admitir 
alumnos, en parte por selecci6n, y en parte por un sistema de Io
terfa. Los ingresos escolares aumentarlan en la medida en que 
redbiesen nifios impedidos. Por cada uno de ellos, el colegio re
cibirfa una prima extra, redimible con el vale correspondiente, o 
con un vale suplementario. Esto proporcionarfa incentivos finan
cieros a los colegios para recibir alumnos "lentos", alumnos con 
problemas de disciplina o anormalidades fisicas, y alumnos de fa
milias pobres o pertenecientes a grupos minoritarios. 

Esta modalidad requerirfa un organismo regulador para dis
tribuir y redimir los vales; para obtener, evaluar y diseminar la 
informad6n sobre las escuelas existentes a los padres de familia, 
y para regular las prdcticas de admisi6n. Podria conceder un cr. 
dito inicial a las escuelas nuevas, y pagar los gastos de transporte 
para asegurar la no segregaci6n entre las distintas zonas residen
dales. Ciertamente, esta modalidad podria satisfacer las necesida
des educativas creadas por la diversidad de grupos, y fomentar 
una gran diversidad de alternativas educadonales. Pero podria
tambidn significar una enorme burocracia que en lugar de fomen
tar frene, por las enormes responsabilidades que implica la super
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visi6n, inspecci6n, control de desembolsos, admisiones, calificacio
nes, expulsiones, , difusi6n de los resultados. 

Ademds, afin aceptando una perfecta distribuci6n de los niflos 
de bajos ingresos y de los ni.ios impedidos, subsiste el problema de 
Ia capacidad escolar. En algunos casos, los padres de familia de cla
se media, que estarlan dispuestos a pagar un suplemento extra 
para la educaci6n de sus hijos, se encontrarian con la absoluta in
capacidad de pagar las matriculas mucho m~is altas que pudieran 
tener algunas escuelas privadas que no estuvieran amparadas por 
el sistema de vales. Itstos, por tanto, quedarian atrapados dentro 
del mismo sistema y por consiguiente, tendrian ain ms recortada 
su libertad de selecci6n respecto a la escuela de hijos.sus 

Otras modalidades y variaciones del sistema de vales 

Se han sugerido otras variaciones del sistema de vales tales 
como su restricci6n al sistema de escuelas piblicas, al sistema de 
escuelas privadas, a los colegios pobres, y a los colegios que est.1n 

Animo de lucro. Aunque esta limitaconstituidos legalmente sin 
ci6n en la cobertura del sistema puede ganar una mayor acepta
ci6n pfblica, cada una de ellas tiene sus fallas propias. Algunas 
de estas fallas podrian ser la inhibici6n de la iniciativa local y de 
la experimentaci 6n de alternativas; la negligencia del sistema pdi
blico escolar, la imprecisi6n contable, y la falta de normas cuida
dosamente definidas y supervisadas. 

Vale.garantda de educaci6n permanente 

Segin esta modalidad, el sistema de vales no quedarfa restrin
gido a los colegios j, escuelas. Por el contrario, a cada individuo 

gastadase le acreditaria una cierta cantidad que podria ser con 
fines educativos en cualquier momento de su vida. Podria ser uti
lizada en la compra de fitiles escolares, en el pago de profesores, 
en la compra de juegos que facilitasen el aprendizaje, en la sub
venci6n para un proceso de investigaci6n, en el pago de lecciones 
de m-6sica, y en el pago de cualquier otra actividad educativa ge
neral. La premisa b~isica de este plan es el reconocimiento de que 
el proceso de formaci6n trasciende el periodo escolar, y puede fo
mentarse a lo largo de toda la vida, aceptando el mayor ntdmero 
posible de modalidades. 

El sistema de vales y los paises en desarrollo 

El sistema de vales puede ser iltil donde el sector privado de la 
educaci6n tiene una cobertura suficiente, y cuando el gobierno estA 
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interesado en mejorar la eficacia de las decisiones familiares res
pecto a la educaci6n y en la eliminad6n de las diferencias sociales. 

En estas circunstancias particulares, el sistema de vales corregi
tener el sectorria parcialmente los efectos negativos que pudiera 

privado, permitiendo una derta regulaci6n de los gastos. Finan
ciera y distributivamente, los vales podrian satisfacer los descos de 

quienes advocan por subsidios directos universales, temporados por 
como los deseoslas diferencias de ing-reso regional y de edad, asi 

de quienes advocan un sistema selectivo de subsidios. Los vales son 
sociecon 6 potencialmente aptos para climinar las desigualdades 

micas entre los diferentes grupos; lo es igualmente para ofrecer a 
los padres una gama mdls amplia de selecci6n , a la sociedad en 
general, un mejor y m~is eficiente equilibrio entre los puestos dis
ponibles y la demanda escolar. 

tiene sus exigenciasNo obstante, el sistema de vales tambidn 
o condiciones que raramente se encuentran en los paises en vias 

en Areas con altade desarrollo. El sistema de vales s6lo funciona 
densidad de poblaci6n. En los paises en vias de desarrollo, una bue

na proporci6n de la poblaci6n vive en zonas rurales. Adems, por

que la movilidad y la capacidad de selecd6n son bdisicos para el 

plan, se hace necesario que el sistema escolar siempre tenga exceso 
es un lujo que pocos palses en vias de desarrode capacidad. Esto 

lo pueden mantener. La administraci6n de tal sistema requiere 

una compleja red de comunicaciones, una poblaci6n alfabetizada 
de innovar. Con frecuencia, ewos prerrequisitos estiny el deseo 

ausentes en los paises en vias de desarrollo. Esto podria encarecer 

los costos administrativos hasta hacer prohibitivo el sistema. 
en cuenta la oposici6n de los cfrcu-Finalmente, ha de tenerse 

los politicos porque el sistema puede representar una disminuci6n 
construir escuelas, modificar sadel poder de distribuir recursos: 

y facilitar ellarios, proveer certificaciones, regular curriculums 

suministro de materiales.
 

sistema de vales parecenIdealmente, pues, los objetivos del 
la mecinica de su fundonamiento puede hacerlobuenos. Pero 

extraordinariamente burocrttico y complejo y, por esta raz6n, pa

rece no ser factible en los patses en vias de desarrollo. 
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Ayuda externa y educacion 

,.'La ayuda externa, bajo formas muy variadas y auspicos muy 

diferentes, para la educaci6n de los pafses en vlas de desarrolo ha 

sido mds cuantiosa de lo que las naciones donantes y beneficiarias 

podrian pensar. 
El concepto de ayuda externa incluye la asistencia tkcnicn 

' 1n 

asistencia financiera -donaciones y pr6stamos- para la ensi 
o vocacional), y I 

primaria, la secundaria (general, t~cnica 
de adultos, el planeamiento educat

versitaria; la educad6n 
n, y las becas para estudios

investigaci 6n y administraci 6
 

exterior.
 
trata de los tipos de ayuda S,de los problemas

Este capitulo mismo, analizaremos 
especificos que dsta plantea. A lo largo del 

exlas modalidades de la ayuda
la relad6n donante-benefidiario, 

terna, y su problem~itica general.
 

Relaci6n donante.beneficiario 

La ayuda externa puede ser bilateral o multilateral. En el pri

uno. En el segundo, varias naciones for
mer caso, el donante es 

o adscrito a organizaciones
un fondo comfin independienteman 

como la UNESCO o el Banco 
internacionales establecidas, tales 

Mundial.
 

a su vez, oficial o privada. La 
La ayuda bilateral puede ser, 

mayor parte de la ayuda externa es oficial S'bilateral. Los datos 

Comit6 de Ayuda al Desarrollo de por elestadisticos compilados 
la OECD indica que los fondos destinados a la educad6n, dentro 

10% de la ayuda total. Des
de los pa*ses mieibros, representa el 

poca informaci6n sobre la ayuda que los 
afortunadafente, existe 

pafses para edu
paises socialistas y comunistas suministran a otros 
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caci6n, pero las estimaciones hechas indican que el porcentaje de
ayuda es comparable al de los parses occidentales. 

La ajuda bilateral privada es tambidn importante, pero mAisdificil de estimar. Se calcula que la ayuda procedente de negocios,
fundaciones, asociaciones religiosas, y otras entidades sin Ainimo de
lucro, a la educaci6n, representa entre un cuarto y un tercio del to
tal de esta ayuda bilateral. Ejemplos clisicos de tal ayuda pueden
ser: la actividad de las misiones (que aunque haya disminuido 
en los tiltimos tiempos, el nivel de ensefianza primaria conti
nd'a siendo particularmente importante), ]a cooperaci6n de sindi
catos y uniones de trabajadores en ]a ensefianza vocacional, ,]a
ayuda de algunas fundaciones privadas en el campo de la educa. 
ci6n universitaria. 

AdemAis de estos ejemplos, muchas compafifas extranjeras frecuentemente preparan su propio personal en aquellos paises donde 
operan. En algunos casos, ]a compafifa paga por ]a preparaci6n de 
sus empleados en dicho pals, desde cursos de educaci6n formal
hasta cursos de alfabetizaci6n y, en otros casos, la compafifa envla 
su propio personal a tales parses en misiones de asistencia tdcnica. 

La distribuci6n geogr.fica de la ayuda bilateral es, en parte,
un resultado de relaciones culturales, comerciales, y politicas de
los parses donantes con los beneficiarios. Los franceses y los ingle
ses ayudan a sus antiguas colonias en Africa. Israel concentra susesfuerzos sobre los paises africanos al sur del Sahara. Espafia, los 
concentra sobre Sudamdrica. La ayuda de los parses socialistas 
se concentra principalmente en Asia y Africa, aunque tambidn con
ceden ayuda importante a otros regimenes socialistas tales como 
Cuba. 

La ayuda externa de tipo multilateral o proveniente de depen
dencias internacionales estdl creciendo en manera constante. Tal es
el caso del grupo del Banco Mundial y de los bancos regionales,
tales como el Banco Interamericano de Desarrollo. tstos reciben 
la mayor parte de los fondos para crMlitos. La UNESCO adminis
tra fundamentalmente las donaciones. Gtros organismos especiali
zados de las Naciones Unidas tambidn tienen programas de ayuda
externa para educaci6n. Pero en general, parece que la pr.ictica
de sistemas multilaterales estdi creciendo y se considera mAls apro.
piada. 

Modalidades de ayuda externa 
La ajuda externa se presenta en dos modalidades bdsicas: la

asistencia tdcnica y la asistencia financiera. 
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La; asistencia tdcnica incluye el personal administrativo, tdcni

,co,o voluntario; las conUibuciones para estudiantes; el suministro 

de equipo y materiales para investigad6n, adiestramiento, y de

mostraci6n; y tambidn otras categorias, tales como el suministro
 

de ayuda tdcnica y servicios por contrato.
 
, La mayor parte de la asistencia tdcnica para educaci6n, sin em

de administradores,bargo, la constituyen los serviciom personales 
consejeros, profesores, y voluntarios. Estadisticamente, es dificil di

ferenciar o categorizar estos servicios personales, porque un solo 

individuo puede ejercer varias funciones simultfneamente. 
los que los parses donantes contri-Los servicios personales con 

y de las relabuyen dependen principalmente de su idiosincrasia 

ciones que se hayan tenido anteriormente con los palses beneficia

rios: los Estados Unidos suministran en su mayor parte consejeros;
 

Alemania, principalmente administradores; y Francia e Inglaterra,
 

fundamentalmente maestros.
 
en el palsLa majorfa de las becas se conceden para estudiar 

se ha
donante, o en otro pals desarrollado. Pero recientemente 

primero, establecer escuelas y universidades enpuesto nfasis en, 
para el estulos palses subdesarrollados y, despuds, facilitar becas 


dio en estas mismas instituciones.
 
se facilitan los materiales de ense-En algunos casos, tambidn 

libros, materiales audiovisuales, e instrumentosfianza, tales como 
de erisefianza y de instrucci 6 n programada. La mayorla de los pal

ses que suministran profesores, suelen suministrar tambidn los ma
este rengl6nteriales auxiliares. Las estadisticas disponibles sobre 

son dificiles de determinar, por la gran variaci6n de costos, pero 

las cantidades representadas son muy pequefias en trminos mo

netarios. 
en la forma de donacio-La asistencia financiera se suministra 

La mayorla proviene de las dependendas internes o prdstamos. 
10 al 15% denacionales (que son multilaterales). Solamente del 

se hace enla ayuda externa otorgada por los palses de la OECD 
priforma de donaciones o pr~stamos. En algunos casos, donantes 

vados poderosos tambi~n suministran donaciones de capital. Cons
debe suministrarsetitue tema de discusi6n, si la ayuda externa 


en la forma de pr~stamo o de donad6n.
predominantemente 

La.ayuda externa y los iveles educativos 

La ayuda a la educaci6n primaria ester perdiendo popularida'd 

entre los paises donantes y los beneficiarios de la ayuda externa. 
serSe piensa que las necesidades de la educad6n primaria deben 
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satisfechas por el mismo pals. Ademis, al hecho de que la ayuda 
externa pueda s6lo hacer contribuciones marginales a este nivel 
educativo donde el ndmero de estudiantes y profesores es tan gran

esde, y donde el conodmiento de la lengua y los valores patrios 
fundamental, refuerzan esta impopularidad. Sin embargo, la ajuda 
externa a este nivel, puede desempefiar un importante papel en el 
desarrollo del curriculum, suministro de materiales y en la intro
ducci6n de nuevas tecnologias. 

se-La ayuda externa ha sido sustancial al nivel de ensefianza 
cundaria, principalmente en la forma de profesores y administra
dores para la ensefianza tdcnica y vocacional. Pero, recientemente, 
el incremento de la demanda por educaci6n secundaria diversifi
cada que requiere muchos profesores y de mejor calidad, ha indu
cido a orientar donaciones y prdstamos hacia el adiestramiento de 
un mayor ntimero de profesores de este tipo en los paises en vlas 
de desarrollo. 

Existe, por tanto, un Wnfasis creciente de la ajuda externa sobre 
el adiestramiento de profesores y el suministro de equipo y ma
terial didlctico. 

El nivel universitario y la educaci6n de alto nivel tdnico han 
recibido gran 6nfasis porque ambos, donantes y beneficiarios, sien
ten que los recursos humanos son m~is escasos a este nivel, y que 
la ayuda podria ser mis efectiva. Inicialmente, la major parte de la 
ayuda externa a este nivel consisti6 en becas para estudiar en los 
pafses donantes, porque los costos por estudiante eran muy altos, 
o 	 porque el sistema de educad6n superior en el pals beneficiario 

est,estaba desarrollAndose. Pero, actualmente, la ayuda externa 
concentrAndose en mantener a los universitarios dentro de las 	uni
versidades de su propio pals. Las universidades en los paises 	do. 
nantes cooperan en el fortalecimiento y desarrollo de nuevas univer
sidades y facilidades educativas en los paises en vias de desarrollo, 
mediante el suministro de ayuda financiera, material y tdcnica. 

Razones para la ayuda externa 

La ayuda externa para educad6n ha sido tema de debate des. 
de el comienzo de tales programas. Los argumentos en su favor 
quedan, con frecuencia, mezclados con otros argumentos que se 
refieren a la ayuda externa 'general. Sin embargo, existen algunos 
argumentos poderosos, que se refieren a la educaci6n en manera 
especlfica: en concreto, la necesidad de romper el circulo vicioso 
de la pobreza y la falta de educaci6n; la necesidad de complemen
tar con educaci6n la ayuda externa que se suministra a otros sec
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d de acortar las distancias entre el finandamientotores; 
de los recursosde las inversiones en maquinaria y el desarrollo 

humanos; y la necesidad de asegurarse contra los riesgos que toda 

experimentaci6n en educad6n conlleva. 
para educad6n consideranSLos defensores de la ajuda externa 

ecoel desarrollo educativo un prerrequisito para el crecimiento 

n6mico y, en general, para el desarrollo nacional. Muchos paises 

en vlas de desarrollo no tienen la capacidad impositiva para finan

ciar ensefianza primaria gratuita y universal. Esta capacidad impo
a dependesitiva depende de la producci6n nacional que, su vez, 


del nivel educativo general. (Si la gente estuviese mejor educada,
 

.ganarfa mis, y entonces podria pagar m~is impuestos.) Muchos de
una acci6n generosafensores de la ayuda externa afirman que s6lo 

en este campo puede romper el circulo vicioso de la pobreza. Una 

vez que el nivel educativo general se ha elevado, segdin estas per

sonas, los paises en vias de desarrollo habrian roto una de las limi
su desarrollo econ6mico.taciones m/ts serias para 

externa en educaci6n puede justificarse tambi~nLa ayuda 
a otras formas de ayuda externa. La eficacia de como complemento 

de la disponibilidadla ayuda en cualquier otro sector depende 

de personal capacitado para administrar y ejecutar los proyectos.
 

de muchos programas de asistencia in-Las fallas en la ejecuci6n 
en la preparaci6n insuficiente delternacional pueden encontrarse 

a un pals,personal que los administr6. La ayuda externa impone 
su sistema educativo: el suminispor tanto, una carga extra sobre 

tro de los profesionales requeridos por estos programas de desarro

1lo. La ayuda externa en educaci6n puede, por tanto, compensar 

esta carga extra. 
Sin embargo, la educaci6n y la preparaci6n ocupacional requie

acortar el tiempo requeridoren tiempo. La ayuda externa podria 
sistema educativo reaccione, facilitando los estudios para que el 

en el exterior, o tambidn acortando el tiempo mediante suminis

tro de los conocimientos t~cnicos necesarios para preparar los pro
en otro sector del palsfesionales que se necesiten por la inversi6n 


beneficiario.
 
.La introducci6n de innovaciones parece indispensable para me. 

jorar el sistema educativo. Muchas de estas innovaciones podrian 

ensajarse en los palses en vlas de desarrollo, pero tal inversi6n 

econ6mica siempre implica un riesgo. Muchos palses pobres no 

podrian asumir tal riesgo si se considera la escasez de sus recursos. 

La ayuda externa puede suministrar algfin tipo de garantia contra 

estas dificultades. El pals donante que suministra ayuda para la 
en varios paises en vias de desarroexperimentaci6 n e innovaci6n 
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Uo puede actuar en forma qimiiar a la de una compaifla de segu
ros que distribuye los riesgos sobre muchos clientes,, reduciendo 
asf el riesgo privado para cada uno de ellos. 

Problemas de la ayuda externa 

Los problemas de la ayuda externa a ]a educaci6n son similares 
a los problemas surgidos con motivo de cualquier otro tipo de ayu
da externa, tales como las relaciones entre el pals donante y el be
neficiario, y el control y la administraci6n de la ayuda. En el caso 
de la educaci6n, sin embargo, estos problemas se hacen m~is agu
dos y complejos porque la educaci6n esti intimamente rclacionada 
con las tradiciones y valores culturales de una sociedad. Ademfis, 
existen dos problemas especificos con respecto a la educaci6n: la 
selecci6n del Area educativa o proyecto a financiar, y el medio 
seleccionado para facilitar dicha ayuda. 

El primer problema surge del hecho de que la asistencia externa 
no puede cubrir eficazmente todos los problemas de la educa
ci6n; por tanto, o se atomizan. los recursos de la ayuda, o se esco
gen algunas Areas seleccionadas. En este filtimo caso, se debe a'u
dar a la educaci6n tdcnica, a la universitaria, a la cientifica, o a 
la humanistica general? dSe debe escoger el fortalecimiento de )a 
investigaci6n y la innovaci6n, o se deben suministrar recursos para 
la educaci6n de las masas? Se debe ayudar a los gastos de capital, 
a los gastos de funcionamiento, o ambos? 

Despu~s de haber seleccionado el Area educativa objeto de la 
ayuda, todavia subsiste M1problema de seleccionar el medio ade
cuado. dDebemos suministrar la ayuda en forma de profesores y 
consejeros?, jo en la forma de libros y equipos? eDebe conceder
se en forma de becas para estudiar en el exterior o debe concederse 
solamente en forma monetaria, de modo que el pals beneficiario 
sea quien determine c6mo distribuir los recursos conforme a sus 
necesidades? 

Estos pocos ejemplos muestran la complejidad de los proble
mas j, la dificultad de encontrar soluciones tajantes. No hay res
puestas fdciles, y cada pals -donante y beneficiario por igual
deben analizar los problemas especfficos que rodean sus programas 
de ayuda externa a la educaci6n, considerando sus circunstancias 
particulares. 

Resumen 

Aunque la ayuda externa para educaci6n es insignificante si 
se la compara con las cantidades gastadas en educaci6n localmen
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te;puede desempefiar un papel estrat~gico en la ruptura del, circu. 
lovidoso de la pobreza, mediante el suministro de los recursos 
monetarios y/o )a anticipad6n de los recursos liumanos, que, de 
otra forma, tardarian mucho en formarse. 

En general, si los paises en vias de desarrollo solicitan la ayuda 
externa, deben ser conscientes de ]a a ,uda complementaria que ]a 
educaci6n necesita. Si el problema son las innovaciones, entonces 
la ayuda externa puede disminuir los riesgos, y por tanto, fomentar 
el cambio. El medio escogido para suministrar la ayuda externa 
debe adaptarse a las circunstancias particulares del pals benefi
dario y a sus relaciones con el pals donante. 



CAPITULO, XIII 

Prodiccion de recursos para la edUca,In 

No existe ninguna f6rmula universal para predecir los recur
sOs educativos a mediano plazo (de cinco a siete afios) losen
paises en vlas de desarrollo. Este problema se origina en la caren. 
cia de datos sobre lk, gastos del sector privado y la dificultad ge
neral de. predecir los recursos del gobierno en tales parses, lo cual 
claramente incide sobre los gastos educativos. Si la educaci6n se 
financia con recursos locales, el problema es todavia mAs dificil 
porque existe una gran variedad de mdtodos segtin las caracterls
ticas locales. AdemAs, los mdtodos utilizados por los paises indus
trializados para predecir sus recursos educacionales son raramente 
dtiles en los pafses en vias de desarrollo. Las relaciones entre el
gobierno central y los gobiernos locales, las bases impositivas, $,
las restricciones legales difieren considerablemente de un pats 
a otro. 

A causa de estas dificultades, el enfoque del presente capitulo
no sern el de describir los mdtodos utilizados para predecir los re. 
cursos, sino el sugerir algunas formas te6ricas de predecirlos. Su
aplicabilidad debe ser juzgada en tdrminos de las condiciones lo
cales y particulares. 

Fuentes de recursos para la educaci6n 

Las principales fuentes son el gobierno, ya sea central o local, 
y el sector privado. Los gastos pdblicos en educaci6n representan 
una proporci6n considerable de los prcsupuestos nacionales -en
algunos casos, hasta el 25%. Cuando la educaci6n es administrada 
o financiada al nivel local, la proporci6n presupuestal suele ser
todavia mis alta. En los palses donde existen colegios privados, o
donde los pdblicos cobran matrfcula, el sector privado contribuye 

223 



224 FONDOS POBLICOS PAA FINANCIAR LA EDUCAci6N 

a ia educaci6n a travs de estas matriculas y de dodirectamente educaci6n est.in relacionaciones. Los gastos del sector privado en 

el nivel de los gastos totales, que como cifra estadisticanados con 
agregada, podria ser considerada al hacer proecciones. 

La predicci6n de los recursos educativos, segdin dstos, requeri

ra primero una predicci6n de los ingresos gubernamentales: a 

nivel, central, estatal (provincial) y municipal; y tambidn de los 

del privado. En segundo lugar, tendriamosingresos netos sector 
que predecir cu-l es la proporci6n probable que la educaci6n pue

de recibir de c;stos sectores pldblicos y su relaci6n con el ingreso 

privado disponible. 

gubernamentalesPredic*6n de los recursos 
tota-El paso mis importante de la predicci6n de los recursos 

se concentra sobre las disponibilidades mo
les para la educaci6n, 

pdiblico. Estas disponibilidades dependen de
netarias del sector 
otras tres cantidades relativamente independientes: 	 la estimaci 6n 

del crecimiende las nuevas disponibilidades como consecuencia 
to de ia base impositiva ' del desarrollo econ6mico; las estimacio
nes de los ingresos de algunas 	acciones no rutinarias; y la ayuda 

los ing esos del gobierno podianexterna .o prdismos. Es decir, 

representarse por la f6rmula:
 

+ F 	 (1)G = T(Y) + A 

donde.. 

G . ingresos totales del gobierno 
obtenidas como consecuencia del cred-T(Y) - recaudaciones 

miento econ6mico
 
A .'.'acciones esportdicas
 
F., = ayuda externa 6 prdstamos.
 

Debido a que las acciones esporidicas pueden ser 	mdltiples y 
en el presentemuy dificiles de predecir, no 	serfin tratadasson 


capftulo.
 
Cualquier predicci6n de las recaudaciones gubernamentales 

de la base impositiva, presucomo consecuencia de la expansi6n 
pone que existe una relaci6n hist6rica entre el ingreso y el produ

en la ecuacido de los impuestos. Esta relad6n puede expresarse 

ci6n siguiente:
 

Ti+1i" TtOl v-,7.y
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donde 

Tt, -- recaudaci6n impositiva en el perfodo "t + I" 
T"to -'recaudaci6n impositiva en el periodo -e" 
'q = elasticidad del impuesto -porcentaje de cambio en las 

recaudaciones respecto al porcentaje de cambio en el 
ingreso 

Aj/y = incremento porcentual del ingreso. 

Sin embargo, el ingreso y ]a base impositiva no son biunivocos. 
En lugar de considerarlos directamente relacionados, el coeficiente 
de elasticidad puede subdividirse en una serie milltiple de bases y 
coeficientes: 

=) f(r,) 
r = tasa de los impuestos 

= su base impositiva -porcentaje de cambio en la base coma 
consecuencia del cambio porcentual. 

Esta clasificaci6n de las recaudaciones en tasas y bases imposi
tivas es especialmente udtil para predecir las recaudaciones de im
puestos especificos. La base puede predecirse como funci6n de va
riables ex6genas a independientes. Si, por ejemplo, la base impo
sitiva son los valores catastrales, variables independientes podrian 
ser el crecimiento de la poblaci6n, el desarrollo industrial, etc. 

Este tipo de predicci6n supone que ]a estructura impositiva del 
pafs continuarA la misma -supuesto vAlido para una predicci6n 
a plazo intermedio. Pero, si se estAi considerando una reforma tri
butaria, !os valores hist6ricos de los coefidentes propordonardn 
solamente aproximaciones imperfectas. 

La predicci6n de donaciones y pr~stamos externos es, en el 
mejor de los casos, un gran riesgo. Cuando la ayuda externa es 
especfica, pueden incluirse liabitualmente en la predicc16n de re
cursos a trmino medio, po'que siempre existe una gran demora 
entre el inido de conversaciones y la terminad6n a adjudicaci6n 
del prstamo. Pero cuando las donaciones j, los pr -tamos son de 
tipo general, es muy dificil hacer predicci6n alguna, a no ser que 
se identifique alguna tendencia apta para la extrapolad6n. 

Predicci6n de los recursos que Sc destinarin a educaci6n 

Una vez cubierta la primera etapa, tenemos que determinar 
qud proporci6n de los recursos predecibles iron a educad6n. A 
continuaci6n describiremos cuatro m~todos distintos. 

is
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Mitodo de incremento gradual 

El rintodo m~is simple concede a la educaci6n un incremento 
gradual, a tasa constante, sin tomar en cuenta cul sea el monto 
del presupuesto nacional. Esto puede expresarse en la forma si
guiente: 

Rt+= Rt (1 + a) (3) 

donde 
R = recursos disponibles para la educaci6n 

t, t + 1= perfodos de tiempo 
a = la tasa constante de incremento. 

En este caso, alfa (a) puede obtenerse analizando las estadfs

ticas o series hist6ricas. 

Mdtodo de la proporci6n constante 

kste puede expresarse por la f6rmula: 

Rt PE 
a 

Bit, (4) 
lit 

donde 
R= recursos para educaci6n en el perfodo "t" 
OE = ]a proporci6n de la educaci6n en el presupuesto total 

Bj, = el presupuesto de cada una de las actividades del sector 
pfiblico 

n = nimero de actividades o ministerios. 

Mdtodo de la proporci6n constante del incremento marginal 

En este caso, la f6rmula serla: 
n 1a 

Rt i = Rt + Ps (Y Bi - 2 Bj) (5) 
J=1 1+I Ji t 

donde 
.t+1 = recursos para educacid6n en el perlodo "t + 1" 

R1 , 3F, B,1 tienen el mismo significado que en la ecuaci6n 
anterior. 
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: 3 - E: f3] es, entonces ]a diferencia entire los presupues
J=1 Jt+l J=1 J,t 

tos totales del gobierno entre los periodos "t+ l" y "t". 

MAtodo del reclamo residual 

Este mdtodo coincide con el anterior porque los incrementos 
para educaci6n dependen de los incrementos marginales, pero di
fiere en que la tasa no es constante. La proporci6n destinada a 
educaci6n es una funci6n de las prioridades entre sectores, o pro
gramas. Por ejemplo, si el pago de Ia deuda nacional, las obras 
pblicas, o los gastos de defensa tienen prioridades mds altas que
la educaci6n, su participaci6n en el incremento marginad serd 
reducida, e inclusive anulada. 

En este caso, la ecuaci6n de predicci6n serfa: 
II-z n, Ii 

Rt+i = Rt + PE(l1 - pj) (7 Bj - ! Bj) (6) 

(londe 
(n - x) es el ndimero de actividades pxr ministerios que tie

nen prioridad sobre la educaci6n. 

donde 

(I - I 3j) la proporci6n del incremento marginal adjudica-
J=I (lo a estas actividades mds prioritarias, entonces 

PE serfa el margen residual que puede quedar para educaci6n, 
una vez que las necesidades de las otras prioridades (n - x) o 
ministerios han sido satisfechas. 

El gasto en educaci6n y el mktodo de reclamo residual 

La proporc16n que el presupuesto de un ministerio tiene en 
el presupuesto nacional es consecuencia de negociaci6n, j tam
bidn de un proceso que pudi~ramos Ilamar "socializaci6n entre 
ministerios". La posici6n del Ministerio de Educaci6n en el pre
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supuesto total quedarA fortalecida o mejorada si entre el grupo de 
algunas relativas a la educaci6n.

prioridades nacionales, aparecen 
Estos objetivos prioritarios se expresan frecuentemente en tdrminos 

grupo en edad escolar
de la proporci6n que el correspondiente 

su
tiene en las matriculas de ensefianza primaria, secundaria y 

perior. 
es una funci6n de la diferencia entre

Si en la ecuaci6n (5), OF 
y los recursos disponibles, y si la

Tas necesidades presupuestales 
con destino a educaci6n ha

proporci6 n 	del presupuesto nacional 
constante en los afios anteriores, entonces:permanecido 


Pw = I -+ f [(Et+i Et) - P, (Bt+, - Bt)] (7)
tIC 

donde 
+ necesidades presupuestales para educaci6n en el pe

riodo t + 1 
en el perlodo t

la propord6n destinada a educaci6nOR, = 
Et+I = gastos en educad6n 
E, = gastos en educaci6n 

total del gobierno en cada uno de los
Bt+i , B, = 	presupuesto 


periodos correspondientes.
 

Las necesidades presupuestales del Ministerio de Educaci6n 
de ensefianza. De esta forma las

pueden subdividirse por niveles 
el perlodo 	 t + 1 podrian expresarse por la

necesidades para 

f6rmula:
 

Et+l = Cp.A+ + C.p.A.+1 +Cup"Aut+ 

Mientras que los gastos en cl ejercicio fiscal inmediatamente 

anterior, seran: 

F = C.p.A.'+ Cp.As. +C pA.t 

La diferencia, pues, entre el presupuesto del ejercicio t y las 
1 puede determinarsenecesidades presupuestales del ejercicio t + 


por factores de la siguiente forma.
 

(A' -A) Cpu 
- Et = (A9+ 1- A.1 C.p. + (A.41 - A.)

t 
Cp.-+ 41 tEt+, 	 4+1 
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donde 

C. = costo por estudiante a nivel de primaria 
C, = costo por estudiante a nivel de secundaria 
C. = costo por estudiante a nivel de universidad 

p., p, p. = las tasas de participaci6n del grupo en edad escolar 
en las matriculas correspondientes 

A., A,, Au = los correspondientes grupos en edad escolar. 

Si los costos unitarios permanecen constantes, para los tres ni
veles educativos, entonces, el incremento debe ser proporcional a 
los incrementos de las tasas proporcionales del correspondiente 
grupo en edad escolar. 

Cuando ademfis existe tin incremento del costo unitario, por
que han aumentado los costos de la mano de obra -profesores, 
personal administrativo, etc.- o los costos de capital -edificios y 
materiales- la diferencia entre las necesidades presupuestales y el 

el delpresupuesto anterior tienen un segundo componente que es 
icremento de costos. Aste puede representarse por la f6rmula: 

+, + ACupA ,Mt AC p.A., +, +AC.P.A. t+, 

AEf = las necesidades presupuestales futuras a consecuencia del 
incremento de costos unitarios 

donde AC., AC,, AC. son los incrementos unitarios. 
sea la diferencia entre las necesidades presupues-Cuanto mayor 

tales j los fondos disponibles en los afios anteriores, mayores serin 
las probabilidades de que el presupuesto de educaci6n obtenga 

proporci6n mayor en los gastos nacionales -suponiendo queuna 
sea politica general del gobierno obtener una cierta tasa de par. 
ticipaci6n de los diferentes grupos en edad escolar, dentro del sis
tema educativo. 

el caso de queUn razonamiento muy similar puede seguirse en 
a mediano plazo especifilos programas nacionales de desarrollo 

humanos como de alta prioridad.quen las necesidades de recursos 

Predicci6n de las contribuciones del sector privado 

Tal predicci6n requiere una estimaci6n del valor agregado neto 
de los ingresos, o del agregado de los gastos del sector privado. 
Una simple extrapolaci6n de los datos estadisticos es suficiente 
para una predicci6n a tdrmino medio -entre 5 y 7 afnos- porque 
estos valores agregados son relativamente estables. 



230 FONDOS PIOBLICOS PARA FINANCIAR. LA EDUCACI6N 

Puede calcularse la proporci6n que se destina a educaci6n, con 

la siguiente f6rmula: 

-"Pt (1 +-Pt=+ ) 

donde 

P1+2= los gastos del sector privado en educaci6n en el afio 
-t+ I,, 

el afio "t'Pt --los gastos privaclos en la educaci6n en 
en educaci6n con respecto7 = la elasticidad de los gastos 

al ingreso nero (cambio porcentual de los gastos pri

vados en educaci6n como consecuencia del cambio por
centual en el ingreso neto) 

I = Ingreso neto 

El ingreso neto puede desagregarse por grupos sociales, si es 

que se esperan cambios significativos en la distribuci6n del ingre

so, auaque para predicciones a t6rmino medio esto no es muy 
frecuente. 

del sector empresarial representan unaCuando las donaciones 
buena parte de los gastos educativos del sector privado, es posible 
hacer tina predicci6n independiente en funci6n de las utilidades 
de las empresas. Si "q.representa la elasticidad de las donaciones 
para educaci6n con respecto a las utilidades, n representa las uti
lidades, y K son las donaciones a la educaci6n, entonces 

g,,= Kt (1 + ,io-)()"Mr (9) 

Resumen 

La predicci6n de la disponibilidad de recursos monetarios para 

educaci6n comparte todas las dificultades de la predicci6n de re
para el gobierno, m',s las dificultades adicionales de prede.cursos 

cir cuAl ser, la proporci6n destinada a educaci6n. No existe nin
gin mdtodo universal y probado para pro ,ectar la disponibilidad 
de recursos para educaci6n. No existe ningfin sistema confiable 
para predecir esta disponibilidad, basados en la experiencia de los 

paises desarrollados, para no mencionar a los que estfn en des
arrollo. 

En el presente capitulo se han descrito algunos mtodos para 

predecir la disponibilidad de recursos educativos. Los mdtodos que 
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pueden utilizar varian desde la simple extrapolaci6n de seriesse 
hist6ricas hasta la predicci6n mas detallada, por componentes, tan
to en la determinaci6n del monto del pre.-upuesto naional como 
en ]a participaci6n que ]a educaci6n puede tener. En la actuali
dad, los presupuestos de educaci6n son determinados por los sis
temas de negociaci6n que terminan en tin compromiso entre las 
necesidades de los diferentes sectores piliblicos. Sin embargo, es 
conveniente estar en capacidad de poder estimar necesidades y la 
disponibilidad pot procedimientos distintos. Las f6rmulas ante
riores permiten la predicci6n Ie recursos sobre las bases del creci
miento de la economia y de otros factores, asf como de las necesi
dades basadas en el incremento de la poblaci6n y en el alza de 
precios. Ambas pueden ser tie gran utilidad para los administra
dores educativos. 
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Indicador cuantitativo para el 
financiamiento de la educaci6n 

Los economistas han desarrollado una gran variedad de ins
trumentos para medir o comparar las actividades sectoriales entre 
paises, o entre las regiones de un mismo pals. Uno de estos indi. 
cadores es el "Indice de esfuerzos". Este indice permite a un pals 
comparar el nfasis puesto en un sector particular con respecto a 
los demis, o el dnfasis que un cierto sector estA haciendo entre las 
diferentes regiones. El indice puede tambidn ser utilizado para 
efectos de comparaciones internacionales. Una vez determinados 
los indices respectivos, los paises o regiones pueden ordenarse en 
orden creciente o decreciente. Esta tdcnica ha sido aplicada al anl
lisis del sector educativo en los paises desarrollados y en los paises 
en vias de desarrollo. 

El mdtodo mds comfinmente utilizado para estas comparacio
nes internacionales es el porcentaje del ingreso nacional que se 
destina a la educaci6n. Cuando dos parses tienen el mismo ingreso 
nacional, pero uno gasta mds que el otro en educaci6n, se dice 
que el primero hace un mayor esfuerzo en educaci6n. 

En otros casos, el esfuerzo relativo se ha medido utilizando el 
porcentaje que los gastos en educaci6n representan del presupues
to total. Este segundo indice adem-s de servir para comparaciones 
internacionales, sirve para comparar los esfuerzos de diferentes 
sectores dentro de un pals. Si, por ejemplo, la proporci6n de los 
gastos en defensa nacional es mayor que la de gastos en educa
ci6n, se dice que el esfuerzo realizado por el pals en los programas 
de defensa nacional es mayor que el hecho para educaci6n. 

Sin embargo, cualquiera de estos dos mdtodos tienen sus pro
blemas; el primero, supone que el ingreso nacional o el producto 

232 
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interno bruto son reflejo fiel de la capacidad impositiva de un 
pais, y que es una caracteristica vdlida para comparar parses. Sin 
embargo, estr comprobado que esta capacidad impositiva no es 
homognea; ademds, el uso de las tasas de cambio distorsiona ha
bitualmente las comparaciones internacionales. El segundo mdto
do supone que el deseo de gastar en educaci6n estA representado 
por la proporci6n que se le da al presupuesto de educaci6n dentro 
del presupuesto total. Desconoce, de una parte, la buena disposi
ci6n que el padre de familia puede tener de gastar en la educa. 
ci6n de sus hijos, y de otra parte, tambidn ignora la influencia 
que ejercen las decisiones politicas en la distribuci6n de los re
cursos. 

El presente capitulo propane un indice para el financiamiento 
de la educacidn (IFE) que elimina los problemas de los indica. 
dores descritos y provee una representaci6n mds acertada de la 
realidad. 

Indice para el financiamiento de la educaci6n 

Si definimos 

E == E,+E.+ EL+EP (1) 

donde 

E, = los gastos totales en educaci6n 
E, = los gastos del gobierno central en educaci6n 
E, = los gastos del gobierno provincial en educaci6n 
EL = los gastos del gobierno municipal en educaci6n 
Ep = los gastos del sector privado en educaci6n 

y hacemos 

Ec = eaBe 

E,= e.B, 
2 

= eLBL(2) 

B1 = epI 

donde 

e, = ]a proporci6n de los gastos educativos en el gobierno cen
tral 
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e., .=,Iaproporci6nde los gastos educativos en el gobierno pro
vincial. 

eL - la proporci6n de los gastos educativos en el gobierno mu
nicipal 

ep =la proporci6n de los gastos educativos en el sector pri
vado
 

B, = presupuestos en el gobierno central
 
B, = presupuestos en el gobierno provincial
 
BL = presupuestos en el gobierno municipal
 
I = Ingreso neto agregado
 

y hacemos que 

Bo - roT + Tro 
1% = r.T. + Tr, 	 (3) 

BL = rLTL + TrL 

donde 

rTc = ]a tasa impositiva veces ]a base impositiva para el go
bierno central 

rT, = la tasa impositiva veces ]a base impositiva para el go
bierno provincial 

rLTL = la tasa impositiva veces la base impositiva para el go. 
bierno local 

Tr representa las transferencias netas (positivas o negativas) de 
un nivel de gobierno a todos los demds; esto es, Tr es igual a las 
transferencias netas del gobierno central a los gobiernos provin
ciales, municipales y al sector privado. 

Si las transferencias se expresan en funci6n del total de los in
gresos, la ecuaci6n puede expresarse en ]a siguiente forna: 

B. = rTT(l + to) donde to = Tro 

B. 	 = r.T.(1 + t.) donde t, = (4) 
r.Ts 

B, = rLTL(1 + t,) donde tL - Tr, 

rLTL 

y entonces la f6rmula (1) se convierte en: 

E= ecr T (1 + to) + e,r,T, (1+ t,) + eLrLTL (1+ tL) + epI 
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Si queremos hacer una comparaci6n justa para un pals, 0 
encontrar una f6rmula "ideal" para sus gastos en educaci6n, debe
remos analizar por separado cada una de sus potencialidades entre 
los diferentes niveles de gobierncy el sector privado. De forma 
que Fodriamos definir un valor como medida normalizada de 
su potencial educativo, donde re, r,, r, serfan las tasas impositivas 
"promedio" derivadas como coeficientes de regresi6n de una mues
tra de paises, utilizando como sustitutos de sus bases impositivas 
a nivel centr , provincial o local los valores T¢, T, y T, y 
donde ec, e CAy serfan funci6n de variables independientesA, e, 
,4or ejemplo, ep, puede ser una funci6n del ingreso per cApita y 
e, una funci6n de los gastos del ejdrcito en el presupuesto nacio
nal). Si consideramos que los coeficientes de las transferencias son 
completamente independientes para los paises, entonces la f6rmula 
"ideal" seria: 

+ tL) + *4I (6)E = ccT, (1 + t)+ $sTt (1 + tt ++ LTL ( 

Si definimos: = a la proporci6n' de gastos de la educaci6n 

y 

_-=-al potdncial de los gastos en educaci6n, 

entonces el Indice para el financiamiento de la educaci6n puede 
definirse como 

E / E ecr.T, (1+ t.) + erT. (1 + t,)+ eLrL TL (1+ tL) + ep. 

/: = = 'd.?T,(1 + t)+ eL,.L TL ( + t) + P"-- &'cT 0 (1 + t)+ 

Si consideramos que, en el caso ideal, los gastos en educaci6n 
son iguales al potencial de gastos, el hndice seria I. Entonces, es 

entre el indice de financiamicntofdcil determinar la difcrencia 
de la educaci6n y el valor de ]a unidad, que consideramos ideal. 
Representando por "D" a todo el denominador tendriamos la 
f6rmula (8). 

E - E (_,_- e~r,) Tv (1 + t,.) + (a., - e~r,) To (1 + t,)
D

D 

+ ( ,l.- elr,.) TI, (1 + ti.) + p- e.) I (8)
D
D 


Es posible pues calcular la diferencia entre los gastos actuales 
y los gastos potenciales para educaci6n; tambidn es posible calcu
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lar las proporciones de las diferencias entre los niveles de gobier

no y el, secw 

Comentarios al indice o indicador 

Para evitar ,una excesiva complicaci6n en el indice anterior 

hemos, considerado que existe una sola base impositiva al nivel 

nacional, provincial y municipal. Pero, de hecho, las bases impo-

Por tanto, un an;lisis de cada una deberla
sitivas son mucbas. 
hacerse en forma separada; de forma que 

feTC -- X rs.To 
III 

rT, = r9)T.	 ( 

i-I 

rLTL = 7 r,,Tkl.. 
k-1 

a niveldonde i, j, k, representan los diferentes tipos de impuesto 

central, provincial o municipal respectivamente. 
Una versi6n simplificada del IFE puede utilizarse, combinando 

todos los niveles de gobierno, para evitar la carencia de datos fi

a nivel provincial y municipal que habitualmente existenancieros 
en los patses en vias de desarrollo. Por tanto el IFE podria ex

presarse: 

es riT, + epl (10) 

2 I T, + e-p 

donde 
con respecto a lae. = la proporci6n de los gastos educativos 

totalidad 	del presupuesto en el sector pdblico 
"' r, = la tasa impositiva para el impuesto de tipo 


T, = la base impositiva
 
e. = la proporci6n del gasto privado con respecto a su ingreso 
I = ingreso neto 

utilizando esta versi6n simplificada, la f6rmula (8) se converti
ria en: 
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l --ze i- riT +I rep - ep;ll
Ei 

en el caso de que no existan gastos del sector privado de la 

educad6n 

I r1T1 
= ( x (12) 

on 
11= 

! r T,
=...!- esfuerzo impositivo 

y 

-- " esfuerzo presupuestal para educaci6n 

y la f6rmula (11) puede expresarse finalmente: 

(- __II___r_-_OTre ex) 

ft
X 1T, 

I1 

Significado y usos del indicador para el financiamiento de la educaci6n 

Existe una tendencia general entre los paises en vias de desarro
lo y los organismos internacionales a usar comparaciones interna
cionales para evaluar el grado de desarrollo o el avance de un 
cierto pals o sector. Un Ministro de Educaci6n puede solicitar que 
se le dd una cierta proporci6n del ingreso nacional para educa
ci6n, porque otros palses mls avanzados gastan tal proporci6n. 
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Est azonamientos ignora el "esfuerzo" que cada uno 
de ilos pases tiene que realizar. Si consideramos dos pases -A y
B- con el mismo ingreso per cpita, pero una gran proporci6n
de la economfa de A no es monetizada, mientras que en B la 
mayor parte de sus ingresos provienen de la minerla, entonces B 
tiene claramente una base impositiva mAs fdcilmente accesible 
que A. Por tanto, la recaudaci6n de impuestos en el pals B serd 
mayor que en el pals A. Pero si, las recaudaciones son iguales en 
ambos parses, entonces puede decirse que el esfuerzo de A es mu
cho mis grande.

Si la mayorla de los gastos educativos se hacen a nivel muni
cipal en el pals A y a nivel nacional en el pals B, y si la base 
impositiva municipal para el pals A es pequefia y para el pals B 
es grande, el esfuerzo realizado por el pals A puede ser mis gran
de que el de B, incluso cuando B gasta mAs en educaci6n. En 
algunos casos, ]a proporci6n de gastos para educaci6n en el pre
s'ipuesto total puede ser alta, pcro el esfuerzo impositivo pequeflo, 
o viceversa. Es muy importante por tanto, a la hora de determinar 
polfticas, saber d6nde se debe realizar el esfuerzo: Si sobre ]a base 
inipositiva, sobre la proporci6n presupuestal, o sobre el sector 
privRdo. 

El IFE describe las relaciones del esfuerzo actual con respecto 
a un "esfuerzo tipico" en las ",reasde impuestos y de presupuestos
educativo, en los tres niveles de gobierno y en el sector privado; 
este esfuerzo tpico no es normativo; solamente refleja la prdctica
de un grupo de parses y s6lo tiene usos explicativos. Si un pals
tiene un Indice inferior a 1, el IFE explica en qu6 ,rea los es
fuerzos son menores, en comparaci6n con la representaci6n esta
dlstica de ]a muestra, aunque el mismo pals puede tener un es
fuerzo superior al del promedio en otras ireas. Esto no significa
ricesariamente que los esfuerzos deben incrementarse en un Area 
particular. Pero el IFE suministra una informaci6n que puede ser 
tdtil para proceder a un anAlisis mis detallado de una situaci6n 
concreta. La expansi6n o no expansi6n de los impuestos, o el in
cremento de ]a proporci6n del presupuesto que se destina a edu
caci6n puede depender de variables pollccas muy diferentes entre 
parses, ademas de su potencial impositivo o de sus necesidades 
educativas. 

Este tipo de andlisis puede ayudar en casos concretos a consi
derar el potencial de las distintas fuentes financieras de ]a edu
caci6n. La demanda siempre creciente de fondos para educaci6n 
hace imperativo analizar si el sector pdblico o el sector privado
estAn distribuydndose en forma justa el peso de su financiaci6n. 
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De esta forma, un pals puede evitar el exceso de impuestos sobre 

un determinado sector, que ya esti saturado, simplemente porque 
existen precedentes hist6ricos. No hay duda alguna de que han 

sido muchas las causas -sociales, culturales, hist6ricas- que han 

contribuido a estas diferencias de esfuerzos entre los paises. Pero 

cuando las diferencias se hacen explicitas, pueden constituir una 

buena base para las decisiones. 
Para aquellos paises en vias de desarrollo donde existe un go

bierno federal que permite a los estados una actividad impositiva 
propia, el IFE puede usarse para determinar el esfuerzo que cada 

uno de los estados o provincias realiza dentro de la educaci6n. 
Esta medida relativa puede servir al gobierno como base para dii

tribuir sus propios recursos entre las provincias, y lograr que dstas 
esfuerzo m,'s alto para asegurarse una mayor proporrealicen un 

ci6n de recursos educativos. 
ex.Las agencias internacionales y palses que dispensan ayuda 

uno de los muchos indicadoresterna pueden usar el IFE como 
que gufan sus decisiones en el suministro de ayuda en la misma 

que los paises pueden utilizar el indice para equilibrarforma en 
los esfuerzos entre provincias. La subdivisi6n del IFE entre los es. 

fuerzos del sector pdiblico y el privado pueden expresar claramente 

la buena disposici6n de los padres de familia a gastar en educa

ci6n, determinando asf un potencial importante. 
El indice tambi~n puede utilizarse para medir la Nariaci6n del 

esfuerzo en -un pals con respecto al tiempo; de forma que podria 
o refuerza los recursos locales.determinarse si ]a ayuda remplaza 

Por iltimo, algunas donaciones que implican un compromiso 
ser evaluadas conmonetario fuerte de los recursos locales deben 

tra ia carga adicional que representan para el pals beneficiario. 
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CAPJTULO:XV 

Eficienda-en la educaci6n 

El financiamiento de la educaci6n se debe preocupar no s61o 
del anilisis de las fuentes de recursos, sino tambidn de la eficien
cia con que tales recursos se gastan. Cuanto mds eficiente sea un 
sistema educativo menor serdn sus necesidades financieras y, por 
tanto, mayores y mejores resultados tendrA dentro de los lfmites 
de su presupuesto fijo. 

Sin embargo, el concepto de eficiencia es equivoco, y es pre
ciso que los educadoies tengan un conocimiento mi1s claro del 
mismo. Ademis, es necesario que conozcan los instrumentos b~si
cos para analizar sus problemas en trminos de eficiencia. S61o de 
esta forma, pueden mejorar ]a eficacia y la eficiencia de su ac
tuaci6n. 

En el presente capitulo se describe el concepto de eficiencia 
desde el punto de vista del administrador educativo y se sugieren
ireas generales donde podrA mejorarse. 

En particular, se describen los instrumentos bAsicos para mejo
rar la eficiencia -el anilisis de costos y beneficios-, y tambidn el 
anfilisis de la efectividad de los planes y prograinas con respecto a 
las politicas. Tambidn se exponen las ventajas y desventajas que 
cada uno de estos instrumentos tienen en su aplicaci6n pr~ictica. 

Eficiencia de un proceso de transformaci6n 

El concepto de eficiencia se aplica a un proceso de transfor
maci6n que evoluciona en sistema. Para precisarlo, necesitamos 
distinguir el sistema -el conjunto de partes que sirven a un pro
p6sito comin-; los insumos que son recibidos por el sistema, para 
su transformaci6n; y los resultados, que constituyen el prop6sito 
cominn del sistema. 

2+5 
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es la eficiencia del pro-La eficiencia de un proceso educativo 
el sistema escolar. For

ceso de transformaci6n que tiene lugar en 
parte del mismo los administradores, los maestros, los edifi

man 
dos, los equipos, y algunos otros elementos. Todos ellos estin liga

dos por ciertas reglas econ6micas y sociales. El prop6sito comdin 

une es la educaci6n de los estudiantes y, mls especificaque les 
un cierto nivel de conocimientos, capa

mente, ]a transferencia de 
prop6sitos educativos. El nifiocidad de andlisis, y algunos otros 

(que tambi~n se considera tkcnicaque entra al sistema escolar 
un

mente un insumo), egresa o abandona el sistema despu~s de 
es funci6ncierto perfodo de tiempo. La educaci6n recibida, que 

el sistema escolar, indel proceso de transformaci6n ocwurido en 
aspectos de la sociedad enfluencia la economfa y muchos otros 


conjunto.
 
cierto sisterna educativo, eficiencia es la relaci6n entreEn un (polos resultados actuales, y los resultados que podrian obtenerse 

con el nivel de recursos econ6micos disponibles. Detencialmente) 
como la diferencia entreigual maodo, ineficiencia puede definirse 

actual. (Queda claro, pues,el resultado potencial y el resultado 

que eficiencia e ineficiencia son siempre trminos relativos.)
 

de aula finica, tiene cuat.roPor ejemplo, si una escuela rural 
grados distintos y s6lo produce unos pocos egresados por afio, apa

imporentemente es muy ineficiente. Pero si al mismo tiempo, es 
resible mejorar los resultados, dado el tipo de estudiantes y los 


cursos econ6micos disponibles, tal sistema es eficiente.
 

Razones de la ineficienda 

pueden agruparse en dos Areas principales: laEstas razones 
ineficiencia al nivel de la ejecuci6n y la ineficiencia al nivel de 

las decisiones. 

Ineficiencia en la ejecuci6n 

ocurre cuando los miembros del sis-Este tipo de ineficiencia 
su 

en 
tema no contribuyen al proceso de transformaci6n con todo 

potencial. Si se aprende m~is en una clase que otra, aunque 

ambas tengan la misma categorfa de profesor, igual cantidad y 
se dice que la pricalidad de estudiantes, material diddctico, etc., 

misma dase se aprende mels en mera es m~ls eficiente. Si en una 
en otro, suponiendo que las condiciones sean andun perfodo que 

caso.logas, se puede decir que hay ineficiencia en el segundo 
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La pregunta fundamental es: si los sistemas son semejantes, 
epor qu6 los resultados son distintos? Los sistemas pueden ser se
mejantes y, sin embargo, no exactamente iguales. Pueden haber 
diferencias individuales e intangibles, que son dificiles de evaluar 
tales como actitudes, motivaci6n, herencia cultural y algunas otras 
(como incentivos que se proveen para estudiantes y profesores, los 
cuales pueden estar afectando los resultados). 

Ineficiencia en las decisiones 

Este tipo de ineficiencia ocurre cuando se comete un error en 
la elecci6n del proceso educativo dado el nivel de conocimientos 
disponibles acerca de los diferentes sistemas de transformaci6n que 
podrian producir los resultados buscados y que, incluso, pudieran 
mejorar tales resultados. En algunos casos se busca un solo resul
tado, como en el aprendizaje de lenguas extranjeras. En otros, se 
buscan resultados distintos como en el caso de la formaci6n de 
fisicos te6ricos e ingenieros. 

Un criterio fundamental de la eficiencia en la selecci6n de 
cualquier proceso es el de obtener los resultados a costo minimo 
-incluyendo costos implicitos y explicitos-. Cuando se toman de
cisiones sin analizar suficientemente las posibles alternativas o ig
norando este criterio fundamental, entonces ]a ineficiencia eco
n6mica ocurre al nivel de las decisiones. 

Supongamos que, en el ejemplo anterior del aprendizaje de 
idiomas, una combinaci6n de cuatro unidades de tiempo-profesor 
y dos unidades de tiempo-laboratorio, obtienen el mismo resulta
do que dos unidades de tiempo-profesor y cuatro unidades de 
tiempo-laboratorio. Sin embargo el precio de la unidad tiempo
profesor es $8, y el precio de la unidad tiempo-laboratorio es $3. 
La selecci6n de la segunda alternativa representa una decisi6n mts 
eficiente, porque s6lo cuesta $28 y obtiene los mismos resultados 
que la primera (que cuesta $38).

Otro criterio econ6mico fundamental de eficiencia es la selec
ci6n del proceso que maximice el valor econ6mico de los resulta
dos para un presupuesto dado. Ignorar este criterio puede condu
cir a la ineficiencia econ6mica en las decisiones. 

Suponiendo que, en el caso del segundo ejemplo anterior, las 
combinaciones de profesores y equipo necesarias para producir un 
ingeniero o un ffsico te6rico cuestan lo mismo, la eficiencia de ]a 
decisi6n econ6mica depende del valor relativo del ingeniero y del 
fisico. Si los ingenieros tienen mayor valor (estdn en mayor de
manda), entonces producir mds fisicos seria ineficiente. 
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la eficiencia de las
darse cuenta aqui de que

,Es: importante comque cambie el costo de los
decisiones puede variar siempre 

adjudique a los resultados. 
ponentes del proceso o el 	valor que se 

una decisi6n que fue eficiente en ciertas condicio-
De esta forma, 

puede no serlo cuando los valores adjudicados a los compo
nes, 

nentes o a los resultados varien.
 

no econ6mi-Es tambin importante darse cuenta que criterios 
pucden constituir tambi~n 

cos (politicos, culturales y familiares) 
criterios fundamentales para juzgar la eficiencia. Todos estos cri

terios afectan la selecci6n 	de un cierto resultado, pero no afectan 
n de costos para producir tal resultado.al criterio de minimizaci 6

escoger aquellos
Si el criterio de eficiencia es politico, se deben 

que maximicen los resultados o beneficios politicos. En 
procesos un mayor
el primer ejemplo, la selecci6n del proceso que requiere 

ndmero de maestros o profesores puede ser nls eficiente desde el 
n de puestos de trabajo

punto de vista politico, porque la provisi 6
ser mis eficiente

tiene consecuencias politicas. Igualmente, puede 
ciertos graduados que permanezcan fic

politicamente el producir 
un cierto partido politico en el

les y desarrollen las consignas de 
poder, aunque tambidn pudiera ser m~is eficiente, desde el punto 

de otro tipo de graduados. Dede vista econ6mico, ]a producci6n 
aplica un criterio "puro" 	de eficiencia. Un cri

hecho, rara vez se 
tan simple como el de la 	minimizaci6n de costos

terio econ6mico 
ciertos resultados educativos, puede estar limitado 

para obtener 
por criterios politicos tales como ]a necesidad de emplear a un 

cierto ntimero ieprofesores y administradores que pertcnecen a 
casos, los criterios politicos

un cierto partido pXlitico. En otros 
pueden estar limitados por circunstancias de lealtad familiar, y 

asi podriamos continuar casi indefinidamente. En todo caso, tin 
p)uede ignorar tales factores.anAlisis de eficiencia no 

la ejecuci6n ineficiente ocurre como consecuenciaEn resumen, 
de la falta de voluntad o incapacidad de las personas para desti

todo su potencial al proceso de transformaci611 (por falta de nar 
actitudes indebidas, conflictos entre los objetivos delmotivaci6n, 

individuo y los de la instituci6n, etc.). Todas estas causas incre

mentan ]a diferencia entre los resultados actuales y los resultados 

potenciales. 
cuando seleccionaLa ineficiencia en las decisiones ocurre se 

un proceso que no minimiza los costos de producci6n, o que pro
con ciertos criterios de eficiencia.duce malos resultados, de acuerdo 

Ademds de estos dos tipos de ineficiencia, existen ineficiencias 

que resultan de la combinaci6n de ambos; tal seria el caso de la 
.
 

u proyecto mal seleccionado.ejecuci6n deficiente de 
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Causas de la ineficiencia 

Una vez que se han encontrado las ineficiencias, es importante 
determinar cuiles son sus causas, para identificar qu6 o quidnes 
son los responsables. Para hacer esto es preciso que determinemos 
cuAles son los llmites, el medio y circunstancias, el nivel de cono
cimientos y el tiempo del sistema que estamos analizando.

Los criterios para determinar los limites de un sistema educati
vo son variados: geogrificos, institucionales, legales, organizacio
nales, etc. Estos lhnites determinan ]a responsabilidad de las deci
siones, y afectan la eficiencia a este nivel. Por ejemplo, si un cole
gio de bachillerato diversificado debe producir tin cierto ntime
ro de graduados en distintas especialidades preestablecidas y el 
colegio ejecuta sus funciones al costo minimo posible, aunque los 
graduados de ciertas especialidades no encuentren trabajo despuds, 
el colegio no puede ser considerado ineficiente, por cuanto dentro 
de sus lfmites no se habian incluido las decisiones sobre el mer
cado de trabajo. Las especialidades y el ntimero de graduados es
taban predeterminados para tal escuela. Si queremos que el mismo 
colegio corrija estos defectos, es preciso expandir los limites y 
responsabilidades del nismo, capacitfindolc para analizar los aspec
tos del mercado laboral y para modificar sus especialidades. 

Tambidn (leben ser especificados el medio y circunstancias en 
las que el sistema opera. El medio puede ser definido aquf como 
la suma de las circunstancias externas que influencian el funcio
namiento del sistema. Por tanto, esta definici6n de medio no im
plica necesariamente proximidad fisica. Cuando nos referimos a 
la escuela elemental, su medio puede ser un barrio. Pero cuando 
nos referimos a una universidad, su medio puede ser el pals en
tero o inclusive, la comnunidad cientifica internacional. 

Los resultados de un proceso de transforinaci6n, que intenta 
ciertos resuitados dentro de un sistema particular, varfan cuando 
el mnedio cambia. Un colegio que funciona en tin clima de coope
raci6n entre padres y profesores puede producir resultados mucho 
mejores que aqu6llos que operaii donde no hay cooperaci6n, acti
tudes hostiles producen efectos adversos sobre los resultados edu
cativos. De igual modo, tin medio autoritario o intimidante inhi
biri la creatividad de los estudiantes. 

Por otra parte, no solamente el proceso de transformaci6n se 
ve afectado por el medio, sino que tambi6n el sistema -los resul
tados del proceso- afectan al medio, en la medida en que aqu~llos 
se incorporan a dste. 
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Cualquier proceso que tiene lugar con intervenci6n humana, 
depende del nivel de conocimientos. La naturaleza nos presenta 
muchos ejemplos de procesos de transformaci6n que ocurren sin 
intervenci6n lumana, como el crecimiento de plantas y organis
mos. Pero desde el momento en que el campesino fertiliza el suelo 
o recolecta frutos, introduce un cierto nivel de conocimiento hu
mano en el sistema natural. Las razones para organizar tal siste
ma, los mdtodos utilizados en su organizaci6n, y las adaptaciones 
que se hagan a circunstancias cambiantes -todo ello dtpende del 
nivel de conocimiento disponible a los elementos liumanos del sis
tema. Cuando este nivel de conocimientos es inadecuado, o cuando 
la informaci6n sobre la que basan sus decisiones incompleta,es 
las ineficiencias surgirin sin duda ninguna. 

Finalmente, todo proceso de transformaci6n necesita tiempo. 
El anflisis de un proceso debe permitir que transcurra el tiempo 
necesario para que el proceso se complete. Ademds, el tiempo es 
especialmente importante en un proceso educativo, porque 4ste 
generalinente se superpone con el proceso de desarrollo humano. 

Disminuci6n de las ineficiencias 

Las ineficiencias de un proceso pueden ser disminuidas mejo
rando el nivel de conocimientos, modificando los limites del pro
ceso, y actuando sobre el medio. 

Incremento del conocimiento 

En este caso, el conocimiento estA clasificado en dos tipos prin
cipales: 

- Habilidadprdctica: la forma de hacer las cosas. 
- Conociniento informativo o tedrico: el conocimiento de los 

hechos y la comprensi6n necesaria de ellos para tomar deci
siones acertadas o emprender acciones. 

La selecci6n entre alternativas puede ser parte de la habilidad 
prdctica. El ndmero de alternativas disponibles, o los datos en que 
se basa el conocimiento tdcnico son parte del conocimiento infor

o te6rico.mativo 
La habilidad se adquiere a travs de la educaci6n y sobre todo 

de la experiencia. En cierta forma, el modo como las cosas son 
hechas hoy es aprendido. Pero la creaci6n de nuevas formas de 
hacer las cosas es funci6n del avance del conocimiento. Este avan
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ce nace en la intuici6n y frecuentemente, se desarrolla y hace ri
guroso a travs de ]a investigad6n y la experimentaci6n. 

Para un profesor, los conocimientos necesarios se concentran 
en la forma de ensefiar efectivamente a su clasc. Todos ellos pue
den adquirirse en una escuela de educaci6n, o en cursos especia
les de adiestramiento. 

Para un administrador, los conocimientos informativos tdcni
cos necesarios dependen de la generaci6n y trasmisi6n de la infor
maci6n. Puede ser, por ejemplo, la determinaci6n del nfmero 6p
timo de estudiantes dentro del sistema educativo. Esta informa
ci6n debe ser generada por otros medios tdcnicos en la mayoria de 
los casos, y entonces trasmitida al administrador. 

Las habilidades pr.icticas son siempre buenas. Siempre que se 
puedan aplicar, mejoran los resultados. Sin embargo, esto no ocu
rre con la cantidad de informaci6n. Cantidad y calidad de infor
maci6n deben ir equilibradws para mejorar la eficiencia. Si la in
formaci6n estA incompleta, cuanto m~is detallada seai, mayor serA la 
probabilidad de error que induce. De niodo anlogo, si el siste
ma de trasmisi6n de informaci6n es defectuoso, cuanto mds se 
agrande el sistema, sin mejorar la calidad de la informaci6n que 
trasmite, mayor serA la incficiencia que induce. Pero aunque me
jore la fidelidad de ]a trasnisi6n, si los datos son defectuosos ini
cialmente, la eficiencia general del sistema puede empeorar. Pero 
en general, cualquicr mejora de la calidad de los datos tdcnicos 
puede mejorar la eficiencia de las decisiones. 

Modificaci6n de los limites del proceso 

En muchos casos, las ineficiencias de la decisi6n sobre un pro
ceso pueden disminuir modificando los limites del sistema. Este 
cambio de limites significa, en algunos casos, la subdivisi6n de 
un proceso muy grande entre varios mls pequefios; tal es el caso 
de centralizaci6n y descentralizaci6n administrativa. En otros, el 
cambio de limites puede significar la uni6n de varios procesos en 
uno solo: por ejemplo, varios colegios pueden consolidarse en una 
unidad regional superior, para mejorar su curriculum, en lugar 
de recibir normas rigidas formuladas desde mils arriba. 

Acci6n sobre el medio 

Los procesos son afectados por el medio y, a su vez, afectan al 
medio. Por tanto, los resultados pueden modificarse actuando so
bre el medio. El medio ordinariamente afecta la eficiencia-de-las 
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operaciones:' una forma de mejorar este tipo de ineficiencia esv por 
ejemplo, la creaci6n de ciertos incentivos para las personas que 
intervienen en el proceso. La forma como la sociedad valora al 
maestro, la libertad de expresi6n y la creatividad que se permiten 
a los profesores, junto con actitudes adecuadas de padres y mu
chachos, todo esto estimula una ejecuci6n eficiente, lo mismo que 
esta ejecuci6n puede ser afectada, en general, por los cambios del 
sistema econ6mico y social que constituyen el medio del proceso. 
Si este conjunto de cosas se modifica, la eficiencia puede mejorar. 

Medio Amblente, 

Limites, Limites 

Metas 

.Administradores 

IInsumos Sistema Componentes Profesores Resultados 
ICI Edificios y

~Equipo 

Onocimiento Habilidad 
Me o informativa 

Medio Amblente 
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Resumen del concepto de eficencia 

El concepto de eficiencia en educaci6n se aplica a un proceso 
de tran.formaci6n que tiene lugar en el sistema escolar -sus obje
tivos, componentes, y nivel de conocimientos. Este proceso tiene 
ciertos limites y estd rodeado por un medio. 

El sistema educativo, adems de las necesidades econ6micas, 
gira de torno de un insurno fundamental: el estudiante. Su pro
ceso de transformaci6n ;ctda sobrc ste, durante un cierto pero
do de tiempo, para obtener ciertos resultados (Fig. 1). 

Podemos decir que el sisterna es ineficiente siempre que los re
sultados actuales scan ineriores a los resuitados que podrian ha
berse obtenido, con un presupuesto amilogo. Estas ineficiencias 
pueden clasificarse como ineficiencias al nivel de decisi6n e inefi
ciencias al nivel de la ejecuci6n. 

Estas ineficiencias pueden disminuirse mediante la elevaci6n 
del nivel de conocimientos en el sistema, el cambio de sur limites, 
y la acci6n sobre el medio (Fig. 2). 

Medio Ambiente 

Ineficlencla en. 

la ejecuci6n 

Conocimientos 

Habilidad prhctica 

Factual 
Ineficiencia de 

las decisiones 

Limites 
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Incremento de la eficiencia 

,.La intervenci6n para mejorar la eficiencia de un sistema siem
pre supone un gasto. Ademls, toda modificaci6n del sistema me
diante el incremento del nivel de conocimientos, redefinici6n de 

limites v acci6n sobre el medio, no s6lo representa un gasto sino 

tambi~n una amenaza para aquellos que participan del status quo 

actual. Toda decisi6n sobre el cambio de un sistema debe hacerse 
teniendo en cuenta cu.iles son los costos de la intervenci6 n y los 

por tanto, tal decisi6n puede mejorarsebeneficios que 6sta traerAi; 
mediante el uso de dos instrumenos analiticos que se exponen a 
continuaci6n: el anlisis de los costos y beneficios, y el anilisis de 
los costos y la eficiencia. 

An.1isis de los costos y beneficios 

Este mdtodo compara los beneficios monetarios que represen
tarfa ]a ejecuci6n de un programa, contra sus costos. Desde co
mienzos del presente siglo, esta tdcnica -que ya habia alcanzado 
un alto nivel de complejidad- fue utilizada para determinar la 
rentabilidad de la construcci6n de canales. Ms tarde, muchas de
cisiones sobre represas y acueductos se basaron en este tipo de 

se ha aplianllisis. Desde la Segunda Guerra Mundial, esta t~cnica 
cado tambi6n a una gran variedad de inversiones econ6micas y 

ensociales tanto en los pafses desarrollados como en los que estin 
desarrollo. 

El an.lisis de costo-beneficio implica tres acciones principales: 
la estimaci6n de los costos; la ebtimaci6n de los beneficios, y la 
aplicaci6n de un criterio -tal como la maximizaci6n del cociente 
beneficios/costos- para seleccionar la alternativa 6ptima. 

Anilisis de los costos 

Se deben considerar cuatro tipos generales de costos: costos 
marginales, costos externos (o spillover), costos de oportunidad y 
precios sombra. (Para las definiciones de algunos de estos tdrmi
nos v~ase el apdndice a este capitulo.) 

Costos marginales 

Son los costos adicionales de una nueva alternativa o amplia. 
ci6n de la existente. Porque los costos nornales se suponen ya he
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chos, y no variardn cualquiera que sea la decisi6n, no se incluyen 
en la comparaci6n de alternativas. Los costos promedio pueden 
diferir notablemente de los costos marginales. Por ejemplo, la com
paraci6n de dos proyectos por sus costos marginales, uno con 500 
estudiantes y un costo de $100,000 y otro para 700 estudiantes y 
un costo de $120,000, implica la decisi6n de si el incremento de 
capacidad de 200 estudiantes justifica la inversi6n adicional de los 
$20,000. 

Gastos externos (Spillover) 

En algunos casos, la comparaci6n de proyectos diferentes debe 
incluir la consideraci6n de los "costos externos". Estos filtimos son 
los costos que un programa impone sobre ]a sociedad, por fuera 
de los limites del programa mismo. Por ejemplo, si un prograrna
requiere los servicios de profesores especiales, que son escasos y 
requieren preparaci6n adicional, esto constituye un costo externo 
que debe incluirse dentro de los costos totales del proyecto. Si un 
nuevo programa de educaci6n agricola absorbe como profesores a 
agentes de extensi6n agricola, el costo de adiestrar nuevos agentes 
de extensi6n agricola debe ser incluido al considerar los anllisis 
costo-beneficio de un programa nacional. 

Costos de oportunidad 

Porque la selecci6n de un programa excluye el uso de, sus in
sumos en otros programas o cursos de acci6n, los costos de opor
tunidad -esto es, los beneficios a los que se renuncia deben ser 
tambidn considerados en un andlisis de costo-beneficio. En el caso 
de ]a educaci6n, los costos de oportunidad que representan el 
tiempo de un universitario -los ingresos a los que renuncia du
rante su carrera- deben adicionarse a los costos directos de la 
carrera misma. En el cAlculo de la construcci6n de escuelas, el 
concepto contable serla el de la amort;zaci6n. El costo de oportu
nidad serfa el inters que pudiera percibirse del producto de la 
venta de tal edificio, o su valor de arrendamiento, lo que sea 
mayor. 

Precios sombra 

Los costos de oportunidad de los factores de producci6n en la 
economfa, o el costo de los, programas, dependen de su abundan
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precios. L6s: precios generamente son dados.iireliativa-y de sus 
:personal, servicios, y edificios constituyen la 'bise

ios 'gast d"de 
del'"as decisiones para el administrador de un colegio. Pero para 

no sirvenli'totAlidad del sistema econ6mico, los precios actuales 
su escasez relativa como gufa en las decisiones, porque no reflejan 

'o pueden ser el resultado de pr,cticas monopolisticas. En estas cir-
Icunstancias, Ia optimizacion del PNB requiere la valoraci6 n de los 

costos de oportunidad. El usoproducci6 scgfInfactores de n sus 
corrige los precios actuales en el mercade estos "precios-sombra" 

de los costos o en un anilisis de
do. Por tanto, en un anllisis 

prograla de nivel nacional, los costos no
costo.beneficio para un 

por su precio actual o contable.deben ser evaluados 
Por o-emplo, supongamos que un Ministerio de Educaci6n estA 

considerando la. posibilidad de emplear la televisi6n educativa para 

la ensefianza de ]a ciencia, y tiene las siguientes alternativas: 

Alternativa A Introducci6n de televisi6n educativa 

Costos de equipos y programaci6n $5,000,000 
5% anualTasa del interds del prdstamo 
100 pesos/estudiante-aiioCosto variable 
10 pesos/d6larTasa de cambio 

un de renovaci6nAlternativa B Profesores con curso 


Valor del curso de recapacitaci6 n,. $10,000,000 pesos
 
7% anualTasa de interdi local 
300 pesos/estudiante-afioCostos variables 
10,000Ni'mero de estudiantes 

El costo anual total le la aiternativa A serfa: 

5,000,000 d6ares X .05 X 10 pesos/d6lar + 10,000 estudiantes 

X .100 pesos/estudiante = 3,500,000 pesos. 

El costo anual total de la alternativa B serla: 

estu10,000,000 pesos X .07 + 300 pesos/estudiante >( 10,000 

diantes 3,700,000 pesos. 

este c6mputo, serfa preferible la alternativa deDe acuerdo a 
si los salala televisi6n educativa. Esta decisi6n s6lo serla correcta 

son los precios 6ptimosrios de los profesores y la tasa de cambio 

dentro del contexto general de ]a economfa del pats.
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Per6.si-la-w1areal .o.1a tasa-"sombra";decambio es de 15.resos 

por d6lar;' entontes la alternativa A: costaria: 

5,000,000 X .05 X 15 + 10,000 X 100 = 4,750,000. 

Si los "salarios-sombra" -los costos de oportunidad 'de los 'pro
fesores en la, economfa- son slamente la mitad de los salarios 
nominales, la alternativa A costard: 

5,000,000 X .05 + 10,000 X 100/2 = 4,250,000. 

y la alternativa B costark: 

10,000,000 X .07- 800/2 X 10,000 = 2,200,000 pesos. 

En cualquiera de los casos, la selccci6n de la alternativa A no 
scrfa eficiente dadas las condiciones generales de la economia. 

Ileneficios que debe incluir el anflisis de costo-beneficios 

Los bcncficios de un proyecto pueden ser: beneficios directos 
C indirectos o externos. 

Beneficios directos 

Los beneficios directos de un programa quc pueden ser medi
dos en tdrminos monetarios deben ser incluidos. Por ejemplo, los 
beneficios de un programa de educaci6n ocupacional son la dife
rencia entre los salarios que los estudiantes ganarlan con y sin el 
entrcnamicnto. 

Sin embargo, los beneficios dircctos no siempre pueden expre
sarsc en tdrminos monctarios. Es muy dificil, por ejemplo, valorar 
la educaci6n general. En estos casos, lo que se hace es mencionar 
los beneficios no cuantificables, sin incluirlos en los c6mputos. 

Beneficios indirectos o externos 

Los beneficios gencrados para aqucllas personas que no estin 
directamente afectadas por el programa tambidn deben incluirse 
en el c6mputo, si son cuantificables. Por ejcmplo, si el programa 
de ensefianza ocupacional se dirige a muchachos que no han ter
minado su educaci6n formal, no s6lo aumenta su volumen de in
gi'csos, sino que tambi6n reduce los costos sociales, tales como la 
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acasistencia, a quienes no tienen trahajo, o los costos de posibles 
ciones delictivas, y entonces, estas economias en los costos de pro
gramas sociales deben incluirse entre los beneficios. 

Beneficios, costos y tiempo 

-Para comparar beneficios y costos en relaci6n al tiempo, es im
portante determinar su valor presente o actual. 

Valor presente de beneficios futuros 

Los beneficios econ6micos de la educaci6n perduran toda la 
envida del individuo. jC6mo pueden evaluarse tales beneficios 

tdrminos actuales? Si una persona o instituci6n declara exactamen
te camnto desea pagar ahora para recibir un ingreso mayor poste
riormente, esta cantidad es el valor presente descontado de un in
greso futuro. dCudnto ofrece una persona ahora para recibir un 
d6lar dentro de un ailo? Generalmente seri menos de un d6lar. 
jPara qu6 dar un d6lar ahora para obtener un d6lar dentro de 
un aflo? 

Para averiguar cuinto dinero debe ofrecerse, hay una pregunta 
"eCunto redituarfa un d6lar, dest.icilla que la mayorfa conoce: 

un afio, dos o cualpositado en un banco de ahorros, dentro de 
quier plazo a partir de hoy?" Supongamos que el banco paga 5% 
de interds anual. Entonces, el d6lar ganarA el primer afio, $.05. 

a esta tasa, el d6lar valdrfa $ ,1025 al cabo de dosComputado 
afios y asi sucesivamente. El valor para el primer afio puede expre
sarse asf:
 

I + 1(.05) = 1.05 

Para el segundo aflo serA 

1.05 + 1.05(.05) = 1.1025 o sea 1(I + .05)2 

Si A es la cantidad inicial depositada y r es la tasa de inters, 
entonces el valor de A despuds de dos afilos se calcula mediante 

A2 = A(1 + r)2 

Al cabo de n aflos, el valor de A. serfa 

A = (1I+r)n 

http:1.05(.05
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Para determinar el valor descontado actual del ingreso futuro, vea
mos 1o anterior en forma retrospectiva dGuinto debe depositarse 
ahora para que produzca $1.05 en un afi at 5% de interds? Es 
decir, eCutnt~odebemos ,depositar ahora a 5% para ganar $1.05 
dentro de un afio? Esto puede determinarse como sigue: 

1.05 L
 
1 + .05
 

La cantidad de $1,1025' que se acumularA ae itro de dos afios"vale 
-hoy un d6lar dnicamente, "comco'se'ifpreci en, la' siguiente eci 

ci6n: 

1.1025
 
(I + .05)2
 

Si. 

iEntonce' el valor presente de 
'A = An , 

(1 + r) 

Supongamos que alguien piensa invertir una cantidad que pro
duzca los siguientes rendimientos: A, en el primer afio, A. en el 
segundo, A3 en el tercero, etcetera. 6Cul es el valor presente de 
esos ingresos futuros? Si la tasa de inters es r, el valor descontado 
presente puede determinarse mediante el desarrollo de ia f[fmu
la (1), como se muestra a continuaci6n: 

A,
+ 	 A. +
A At + A2 + (1+2)3 (l+r)'(l+r) (1+r) 

Supongamos, por ejemplo, que deseamos averiguar, el 'alor 
presente (descontado) de una inversi6n que produce los siguicn
tes ingresos: 

Aiio: 	 1 ninguno
 
2 $400.00
 

,5' '$900.00,
 
4 $1,000.00
 

a una tasa de, interds del 5,% anual.. ,Laaplicaci6n de, la f6rmula 

anterior (2) nos da lo siguiente: 

17 

http:1,000.00
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+
:
407 6100._ I1__i 1,l0W ,, .05)•" - -71.0 '?055),; ,(;:li 


5761 -h'72155:..fli>.,:to:"-+ 9_;;1 


0 + 363 + 776 +,.738.1
 
,j__Poranto, el valor ,de ta, .caudal de ingresos, descontado,al.,5%,
 

r ad por Ja,cantidad de $',877.,,, 

Valor actual de gastos pasados 

El mismo andlisis se aplica a los gastos pasados que se eval6an 

Si el costo de educar un ingeniero se sufraga duen el presente. 
ecuf l el total final de los cuatrorante cuatro afios, es costo al 

afios? 
El gasto del primer aflo seri la suma desembolsada en ese ano 

mAs el interds que esta cantidad habrfa ganado durante los cua
se haga al printro afios siguientes (suponiendo que el desembolso 


cipio del afio).
 
Es o puede expresarse con la f6rmula
 

4r)4,C =Col 
donde 1 = costo al final del perodo de cuatro anos, de los des

embolsos efectuados en , primer afio y ,. . 

C = costo sufragado por el primer anio al principlo del 
" afilo. 

Para el segundo aijo, el costo es la suma pagada en dicho aflo 
..ffiiS los intereses gaAIdos dtiriiite tres 'iifos: 

C2 = CO.( + r)3 

y asi sucesivamente. 
El costo total (C,) al finalizar losd cuatro afios de formaci6n 

estA dado por la f6rmula: 

2.;i,i ( ) ",'l''!li
l 1".-os ll r);' LC0, oit,~l + 'C ('-r (1 
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Si loi gastos fueron $800 durante el primer afto, $900 durante 
el segundo, $1,000 durariteel lterceroy $1,100 en"'ell ""'-ylauart,' 

tasa de interds del 10%, anual, el costo total de formar un inge

•niero serla: 

CT•,800 (1+ .1) +900 (1-+.1)8 +'1,000 (1-F.1,+i1100 (1 ' .1). 

Es decir, el costo total serfa $4,787.40 al cabo de 4 aIIos. 

Criterio de; comparaci6n 

Suponiendo que los costos y los beneficios estin debidamente 
completos y medidos, y que las tasas apropiadas de descuento hlan 
sido aplicadas para determinar los valores presentes (desconta
dos), queda por definir cudl es el criterio para comparar o selec
cionar proyectos diferentes. Un criterio simple y que pudiera ser su
ficiente es el de la diferencia entre los beneficios y los costos (cuan
do la diferencia es positiva: B - C > 0). Pero si se desean hacer 
comparaciones entre proyectos, este criterio puede no ser el mis 
adecuado, por cuanto su utilizaci6n puede inducir a escoger los 
proyectos cuya diferencia sea mis grande, sin relaci6n con lain
versi6n total; es decir, sin considerar la rentabilidad del proyecto 
mismo. 

La comparaci6n de la eficiencia relativa puede hacerse con el 
cociente de los beneficios respecto a los gastos. Siempre que el co
ciente de los valores descontados de los beneficios y de los gastos 

(costos) sea mayor que 1,el proyecto es rentable (- > 1) Este 

cociente, que adem~is puede utilizarse como criterio de eficiencia 
.relativa, es mds seguro porque descuenta los efectos de escala;' o 
magnitud del proyecto. Cuanto mayor sea el cociente, mis renta
ble o eficiente es el proyecto. 

Los dos criterios ya mencionados son usados con frecuencia; 
pero todavia existe otro que puede ser mds confiable. En los, dos 
casos anteriores, como es obvio, el factor que claramente afecta los 
resultados es la tasa de descuento que se utilice para encontrar los 
valores presentes. Por tanto, la selecci6n de proyectos resulta ser 
una funci6n de la tasa de descuento utilizada, que siempre tiene 
un cierto componente de arbitrariedad. Un criterio que elimina 
este problema es el liamado de las "tasas de retorno". 

http:4,787.40
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fIrasa< ntcnatde retjor, o renmmiento deinversion 

El valor actual del ingreso futuro (descontado segun alguna 

tasa de interds) puede determinarse y luego compararse con el 
interno puede deter-

Pero la tasa de rendimientocosto presente. la tasa de interns en y despu~s compararse conminarse tambidn inversi6n,
vigor. Si un inversionista recibe 5% de retorno sobre su 

de interds, entonces le resultaria
mientras que el banco paga 6% 

insu al interds bancario, que
mAs productivo prestar dinero, 

vertirlo.
 

La soluci6n de un ejemplo numdrico puede, quizis, aclarar 
de comprar dos 

este concepto. Supongamos que tenemos opci6n 

tipos de bonos por el mismo valor inicial ($1,000). Si el bono ". 
prometeal cabo de dos afios, y el bono "B" 

-.promete pagar $1,150 
aflos. La tasa de interdsal final de tres una redenci6n de $1,200 

(1), el valor 
es cinco por ciento. Segtin la f6rmula 

en el mercado 
Dresente del bono A puede calcularse como sigue:
 

A, 1150 1150 $1043.
 
A (1 r) - (1.05) 0+ (1-05)' 

calcula en forma similar:
El valor presente del bono B se 


A A.' $
1200 1200 $1035. 
(1+ 05) =05)(1 + r) =A 

de ambos bonos excede el costo
lo t'anto, el valor presentePo 

es mlis productivo.r-esente, y_ el bono A 
sus 

1 gualmente, las dos inversiones pueden compararse segin 
n determina si al

tasas de rendimiento internas. Esta comparaci 6
la tasa 

gtdn bono produce una tasa de rendimiento mAs alta que 
cuil es el bono que produce

de interds en el mercado, y muestra' 
 f6rmula siendo conocido
la tasa mis elevada. Se utiliza la misma 

decir, para el 
el valor presente de A, pero se resu-lve para r; es 

resuelve
valor presente de A, se sustituye el costo del bono y se 

lks cAlculos correspondientes
para r. A continuaci 6n presentamos 

a ambos bonos.
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'~'Bhon "A" 
n A,= 

AA(1 + r)n 

.1150 '' - ' 1000 (1 + r)

1i15 '=(1.-t-r): 

1.1-= 1 +-r 

1.07 " 1 , 

1.07 - 1.00 = r 
'' .07 - "r 

Bono "B": 

+ F)"0.-(AD ,An

1200 
(1 + r)3 

r)3 
1.2 = (1 

l+r 

1.06, =1 + r. 

1.06 1.00 = 

.06 = 

Es decir ilas tasas de retorno son seis por ciento para, el bqno 
"B" y7 pot ciento para el bono "A". 

El:c6mputo de los rendimientos no es tan simple en' la mayo
ria de'los cisos. Cuando el retorno no-es una suma fija en un ifio
deteriiiiado, sino un caudal de ingresos que se extiende durante 

un cierto n'imero de afios, entonces la f6rmula general se con
vierte en: 

. Ai A2 A 
(1'+r) (1+0) 2 -+ 1 
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A, A, A2, etcdtera se conocen y el problema consiste en deternii 
nar r, la tasa de retorno. Pero no hay),soluci6n f~icil, excepto si 

rcalculamos r por tanteos, hasta que Ia ecuii6n se cumpla. Si I + 

es constante y se supone que r = .05, entonces I + r serA 1.05. La 
ecuaci6n es cuadrntica para el segundo aio, cfibica para el tercero, 
etcdt.ra. En algunos casos las tablas de valores presentes pueden 
facilitar los c~lculos. 

Para apreciar c6mo se calcula r en este caso, supongamos que 
el costo de la partida es $1500 y que el ingreso estimado para una 
inversi6n a cuatro afios es: 

Afio: 	 I ninguno,
 
2 $400.00
 
3 $900.00 r
 
4 $1,000.oo,
 

Entonces 

, .;-400 - - .900 1000 
04$(T00 0+: (- T -5+W+ 

Tomando como , rexperimenta el 8%, produciria: 

900 1000400 + = $1792.-1.08)2 ".O7-I 

Como el resultado es mayor que $1500, debe ensayarse una tasa de 
descuento mayor. En lassiguiente tabla se resumen estos cWlculos. 

drfo Ingreso: Valores actuates segtn las tasas de descuento 

6/ 8% 10% 13% 14% 

0 .o - 0' 0.1- ,0 
331 	 308
2 400 557 342 '3 

3, ,900 ,756 714 G77 611 608 
4 ', 	 00 793 7361 679 613 -592. 

6 1906 'A8= 1792 A1O= 1687 A13= 1537 A14- 1508 

La tasa de retorno que verifica la ecuaci6n es aproximadamente 
14%. Se Ileg6 aesta cifra despuds de ensayar con diferentes tasas 
hasta que el valor de descuento presente ide los ingresos futuros 
igual6 o se aproxim6 al costo de la inversi6n. 

http:1,000.oo
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,.,hEn resumen, la rentabiljdad (tasa de retorno) ,es la tasa,de des
quento, qe aplicada, al -caudal de ingresos produce una cifra: igual, 
gi a,dp!a,inversi6n inicial. En lugar de escoger una tasa de inte! 
rds arbitraria para descontar el caudal de ingresos ,y compararlo 
con los costos, este procedimiento utiliza los valores reales en los 
afios correspondientes, y determina el rddito de Ia inversi6n. Cuan
to mayor sea este rddito, tanto mis rentable es el proyecto..La 
comparaci6n entre rdditos es vfilida cualquiera que sea Ia escala 
del, proyecto y, ademis, no esti deformada por ningrn juicio 'apr ,
ciativo, (de Ia tasa de descuento). 

Anilisis modificado de costo-beneficio 

En una gran cantidad de casos, los beneficios de la educaci6n 
no son cuantificables en tdrminos monetarios; por tanto, serfa util 
que esta tdcnica pudiera incluir, de algtin modo, los beneficios no 
mpetarios. Estos beneficios no monetarios podrian evaluarse en 
funci6n de su- costo p-ara ser coinparados despuds con respecto a 
otro'sgastos de bienes no comerciales. Esto puede representarsq 
simb6licanente 'por el siguiente conjunto de ecuaciones: 

+
Bt; =Bp np
 

B= Ct -Bp
 

donde: 

?,-.:ff ;-,. beneficios totales.
 
,.,. --beneficios monetarios (pecuniarips),
 

, =,beneficios no monetarios,,
 
C, = costo total
 

Si los beneficios monetarios de Ia educaci6n preescolar de'tin 
nifio,imedida en tdrminos de costo de oportunidad de la madre, 
son $100 y los costos reales son $150, podemos decir que los bene
ficios no monetarios, tales como el bienestar del nifio y la felici. 
dad de Ia madre, cuestan $50. Este, costo adscrito a los beneficios 
no. monetarios puede compararse con el de otros bienes no comer
ciales, ,tales como la creaci6n de parques de recreo, purificaci6n 
dejia atm6sfera o subsidios a espectdculos pdblicos. 

Resumen, del anlisis costo-beneficio 

,,La, plicaci6n de esta, tdcnica,,de andlisis al nivel agregado na' 
on4 puede suministrma derroteros tiles para las, estrategias y 
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~ o 1 obtne, -pareceni d'e'masiado 'gen'i'ales 
if lo proye Ios a que "se'refier en, 'r ejempio,' a decisiiesi

tefiaslde 16sr;iiveles' 'de educaci6n, 1El anliisi'de c6sto-benieficio 
P1ede rmiy itil al nivel nacional, si-'se aplica !con ciidado y 
suficiente refinamiento.' ' ' ' 

r rtra parte, se trata'de nia t~cnica compleja, que tiene' in 
costo: los administradores deben sopesar-dicho costo contra sus 
ventajas, antes de ordenar tal estudio. Existen muchas posibilida 
des: de error y de omisi6n. Los administradores no deben recibir 
los resultados de un an~ilisis de costo-beneficio como indicadores 
absolutos del valor de los proyectos; dichos resultados simplemen
te proporcionan elementos de juicio adicionales.. Pero nunca pro
porcionan "a" soluci6n correcta o inequivoca. 

An.lilsis de costo y efectividad 

Esta obra tdcnica: es mAs gener'al que la' anterior por cuanto 
perImite Ila inclusi6n de los beneficios no monetarios. Lo hace, 
mediante la determinaci6n de ]a efectividad con'que an programa 
especifico alcanza sus objetiVos. 

Esto se realiza mediarne el anflisis de dos aspectos diferentes: 
el de lo econ6mico y el de la eficacia. 

Aspecto econ6mico 

De diferentes alternativas se puede camparar, cuaido las metas 
cuantitativas han sido establecidas, 'y sus costos' determinados. En 
igualdad de circunstancias,' el proyeCto mls econf6micdo'es el mejor. 

Aspecto de eficacia 

:f)!Puede' compararse, entre varias alternativas si, dadoun presu 
pUesto fijo;nmedimos los diferentes niveles de efectividad/io"cda!no." cesita ser expresado en trminos monetarios. Eneste caso;' I' 
alternativa m~is eficaz, es ]a mejor. 

'),En el caso de que las alternativas difieran en presupuesto y 
grado de efectividad, no existe criterio definitivo de comparaci6n. 
Un error comn es escoger aquella alternativa que tenga un valor 
minimo en su cociente costo/eficacia. .ar ejemplo, si suponemos 
que la alternativa A eleva la capacidad de lectura de los nifios de 
500 a 600 "unidades" (cualesquiera que estas unidades sean) y 
que tiene un costo de $10,000, mientras que la alternativa B eleva 
la caipacidad de 500-a 540 "unidades", pero cuesta $5,000, el! co
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ciefite cito/efectividad serfa- de'"$100/uniidad'" parala 'lterna-' 
tiva A ;y;!!$l25/unidad para la'alternativa 1B. Pero, con; todo.-no' 
v iaz6n, por la que! la alternativa A deba ser escogida. Pdrt el,se 

contrai-io,'el administrador debe, preguntar si las "60 unidades",: 
restantes Valen la pena el gasto adicionaf de $5,000. La tdcnica del 
andlisis costo-eficacia es.r,-ts prfictica para los niveles inferiores de. 
decisi6n porque habitualmente responde a alternativas especificas 
deprogramas. De este moao puede ayudar a la distribuci6n 6pti
ma de los recursos entre los diferentes programas, si el presupuesto 
es fijo. 
:.El rango de alternativas po- comparar presenta problemas al-: 

gunas veces. Cuanto mis amplio seael rango de alternativas o 
mayor el grado de innovaci6n, mayor serA tambi~n la diferencia 
de resultados y efectos indirectos que se obtienen con las alterna, 
tivas (estos filtimos se denominan frecuentemente "costos y bene
ficios externos"). 

:La utilidad de este instrumento de andlisis depende de Ia pro
piedad con que se juzga Ia eficacia; porque la mayor!a de tales 
juicios estdn altamente influenciados por valores implicitos. Los 
padres de familia, los profesores, y los politicos tienen diferentes 
escalas de valores. Y los instrumentos utilizados para medir la efi
cacia de un programa, no pueden aceptar todas estas escalas. 

Ademds, cuando los objetivos son mtiltiples, se requieren cri
deterios multidimensionales para medir la eficacia de cada uno 

estos objetivos. Esto no hace imposible el andlisis, pero sf lo hace 
mds dependiente de los juicios de valor de quienes lo ejecutan. 
Ademds, la multiplicidad de categorias en los beneficios derivados, 
de objetivos complejos hacen la comparaci6n altamente compli
cada.Consideremos dos proyectos, enteramente iguales (induyendo, 

costos), con la sola excepci6n del grado de eficacia con que alcan

zan tres objetivos x, y, z, que llamaremo; beneficios: 

"Unidades" de resultados, 

Beneficios Proyecto A F.oyecto B, 

x 3;- :2 
; 0I y1 3.' 

z '2-' 

jCud1 debe ser elegido? Si las' unidades de eficacia de:x,-;y,,zi 

pudieran ser expresadas en trminos homog6neas, ]Ia ,selecci6n se-, 
tal no es: el;caso.1ria muyrsimple, pero ya hemos aceptado que 
nmero'-de egrSupongamosique el objetivo ,'x" representa . . .sa 
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dosideila.,escuela secundaria,' y" la calidad:dela educaci6n y,';z" 
larsatisfacci6n de a demanda politica ,ysocial, por educaci6n se-, 
cundaria.. El anMidsis de la tabla anterior nos muestra 1que el pro
yecto A produce m.is egresados, y satisface mejor la demanda so-, 
cial, pero sacrifica la calidad de la educaci6n. El proyecto B por 
ellcontrario produce menos egresados y satisface menos la deman
da social, pero mejora ]a calidad de ]a educaci6n. De modo que, 
la ;selecci6n entre uno y otro, no es clara, y debe hacerse en fun-' 
ci6n del juicio valorativo de quien hace la decisi6n. ;,11 

No obstante, el anilisis de costo- :ectividad puede ser muy fitil, 
porque explicita la valoraci6n subjetiva de los beneficios., Por 
ejemplo, comparemos dos programas de formaci6n profesional: uno, 
dentro del sistema educativo formal y, otro, un programa combi
nado de estudio y trabajo, que tiene ejercicios priicticos de taller. 
y trabajo en una empresa. Supongamos que ambos programas pro
ducen el mismo nimero (N) de torneros, igualmente bien capa
citados. Los criterios para ]a evaluaci6n de las alternativas son los 
costos por egresado. La calidad del adiestramiento, indicada por 
el anllisis del curriculum y por ]a aceptaci6n de los mismos por el 
sector empresarial; finalmente por la probabilidad de que los egre
sados del programa encuentren empleo. La informaci6n sobre la 
calidad y aceptaci6n dc, programa se obtendrAi a travds de entre
vistas ,con los supervisores en el sector empresarial. La probabili
dad de empleo puede estimarse a travs de otras investigaciones 
ocupacionales de programas similares y tambin a trav~s de las. 
entrevistas con el personal en el sector empresarial. Los resultados. 
pueden hacerse explfcitos en la siguiente tabla: 

Alternativa A AIternativaiB 
Factor,de Escuela Programa 
comparacidn vocacional .nuevo 

Duraci6n del curso (D) 24 meses 18 meses 
Nt'mero de graduados (N) 300 300 
Costos de capital por estudiante 
y mes (es decir amortizaci6n 
m~is intereses) . $50 $40 
Costos de funcionamiento por 
estudiante y mes 160 $50 
Evaluaci6n del sector, empresarial 
con, respecto a la ,calidad del! . . 

programa ..! , :,- ,. I= q.9, 
Probabilidad de empleao ,., 
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ecuaci6n de, costos puedef determinarf Abpartiride'.esta tabla, c 

se.en ;la forma.siguient.:H.,i 

C =(k,.+c),(D)*(N), 

donde: 

C = costO 
k = costos de capital por estudiante y mes 
c = costo de funcio niento par estudiante&y ii 
D = duraci6n del programa
 
N = ntmero de graduados.
 

El:,costo para la alternativa A *seria:, 
t ' CA (50 +i6)' X24 X '300 $792,000 6'$2,640 par graduado

y',para a'al'ternativa B;" 

(40 ,+ 50)X 18 X 300 =,.$486,000 6 $1,620 por, graduad. 

El criterio para la selecci6n d una aiternativa incluye no s6lo 
el costo, sino tambidn una evaluaci6n de !a calidad de la prepara
ci6n y de ]a probabilidad de empleo. Para comparar ambas alter
nativas en funci6n de su eficacia, el costo, por graduado puede 
computarse encontrando ]a equivalencia del costo de un egresado 
de la m',xima calidad Q,= .1, con la mlixima probabilidad de em-, 

5pleo p = 1. En este caso, - X - X - = - Por tanto, el 
N p q N&pq
 

costo final de un egresado que alcanzara la eficacia mAxima en
 
todos las objetivos serla:
 

Aliernativa A = .8 X.9' - 3667. . 

1620
 
Alternativa B .7 x .8
1628 2892, 

:.La alternativa B es, por tanto, la mejor opcion. 
,'Sin :mavor dificultad, podrlamos averiguar cull Cs la alterna

tiva que produce el mayor ndimero de egresados en tdrminos equi
valentes! de su eficacia total, con un presupuesto dado..... i 

*A pesar de Ia' simplificaci6n del modelo y suspremisas, se, ye 

claramente la necesidad de cuantificar evaluaciones subjetivas queo 
en este casa, esi la cuantificaci6n de, la calidad del ,egresado., 
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el gradoi desefisibilidad-.defejemplo nos muestra tambin-rm-E 

a los diferentes valores adjudicados a los impon

las 	conclusiones 
sobre ]a calidad de un egresado del pro

derables. Si la evIuaci6r 
uel .8 al .6, el costo equivalente de un egresadograma B pasara 

trminos de eficacia completa vendria a resultar:en 

Alternativa A = 3667 

Altenatiya B. 1620 857
.7:XiA' i6.3 . 

En 	tal supuesto, la alternativa A serfiaa mejor. 

En resumen, el an,4isis de costo-eficacia es un instrumento ditil 
' 

para los administradores educativos. Es mds amplio que el antlisis* 

permite la incorporaci 6n de beneficios,dg,,costo-beneficio porque 
es 	 preciso aplk Arlo con mucha pre

no 	monetarios. Sin embargo, 
cuando se mide la eficacia porque. todavacauci6n (prudencia) 


inyectan iuicios valorativos, especialmente en los casos de objese 	
el instrumento todavla'tivWg 'ybeneficios milltiples. Sin embargo, 

es .fitil porque ayuda al analista a hacer explicitas estas valoracio

n'esd objetivos mtltiples. 

APENDICE AL CAPITULOXV 

este 6ahuloDiilciones 'de tirmnos uados en 

eOn~micosCostos C 

')os stos. econ6mcos pueden significarcosas diferentes, paraPara los primeros, 
los auditores y para los funcionarios ejecutivos. 

con las normas, legales; para los segundos,son algo relacionado 
sirven como instrumentos de'decisi6n. 

Gastos y costos de oportunidad 

Los gastos son desembolsos monetarios, que se registran habi

tualmente en los libros ,contables, y, pueden referirse ,al pago de 

salarioj1 alimanteniniiento de edificios o a; la *compra de materia

les~y -equipos., 
Los costos;de, oportunidad son aquellas "ventajas" a las';que, 

se 	 elige un ciert6o programa. Representan gasse,'enuncia: cuando 
tos'.hipotkos y,, por tanto., no,sn registrados' en los 'libros, con

tenidos en,cuenta al tomar decisiones econ6.,itables.'.Pero :debeni ser 

http:desefisibilidad-.de
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,micas.i Un estudiante, por; ejemplo; que quiere saber 4a: irentzibili
,dad de sus gastos de matricula 1(con respecto al incremento idel in

gresos que le supone un mayor nivel de educaci6n), debe, afiadir 

,al gastoi de matricula el "costo" que representa la renuncia a los 

posibles ingresos que tendria si no asistiera a la universidad: estos 

ingresos no recibidos son sus costos de oportunidad. En general, 

el concepto se aplica a todas aquellas situaciones donde las cosas 

tienen usos alternativos. El director de tin colegio puede conside

rar los. costos de oportunidad asociados con las actividades de un 
un profesor a supervisar la nuevo profesor: por ejemplo, destinar 

hora del almuerzo, tiene un costo de oportunidad, que habitual

,mente es igual al costo del tiempo de ensefianza. 
La consideraci6n de todos los costos de oportunidad posibles 

no es cosa f~cil. Pero, sin embargo, es muy importante para ana
ha hecho, o para decidirlizar lo que se esti; haciendo, Io que se 


sobre acciones futuras.
 

Gastos-costos explicitos e implicitos 

Ls6 gastos explfcitos son todos aquellos desembolsos realizados 
no son usual'durante el proceso educativo. Los costos implicitos 


no aparecen como gastos en los
mente cuantificables y, por tanto, 
'sistemas contables, pero en ocasiones, influencian fuertemente los 

r'esultados econ6micos. Por ejemplo, el costo implicito de negar Un 
a un profesor, puede ser el descontento,iumento justo de salario 

un costo implfcito en la disminuci6n de la que puede significar 
una decisi6n improductividad del profesor. El costo implicito de 

popular, puede ser el descontento politico. 

Costos h-st6ricos y futuros 

T dos los datos ciertos de costos, pertenecen a hechos pasados, 

ypueden no ser un buen indicador de los costos y precios futuros; 

:por ejemplo, cuando los precios de la construcci6n, los sueldos de 
insumo varfan dristi

los' maestros,, o el precio' de cualquier otro 
cuidado al utilizar "costos" enPor tanto, ha de tenersecamente. 

estos costos futuros pueden no estar
planeamiento. En ocasiones, 

en las cifras del pasado.basados enteramente 

Costos'normalizados 

,''. Los, costos normalizados '(por estudiante,. por dase, jpor profe

sor, etc.) se llamanasi parque pueden servir, como norma contra, IA 
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cu'il :compdrar'katos actuales. La,diferencia que resulte de Iacom
prici6n puede; servir, :en ,cierta forma; como medida de evaluai6n 
de,Iai eficincia, Losl costos normalizados pueden, variar, conla si
ttiaci6n geogrdfica, y deben ser ajustados para reflejar diferencias 
regionales, de curriculum, de escala, etc. 

Gastos de capital y de funcionamiento 

, Los gastos de capital son los desembolsos correspondientes a 
•bienes que se "consumen" sobre un "largo" periodo de tiempo, 
como edificios, equipos, terrenos, etc. Los gastos de funcionamien
to (recurrentes) son los desembolsos ocasionados por la operaci6n 
misma, y generalmente corresponden a biencs que se consumen 
durante un periodo fiscal. Tales son los sueldos de los maestros y 
administradores, los gastos en fitiles y mantenimiento de equipos, 
edificios, etc. 

Gastos controlables y no controlables 

,,Esta clasificaci6n! ayuda a determinar la responsabilidad sobre 
los gastos. Por ejemplo, si el 90% del presupuesto de un colegio 
,estA, predeterminado por el ntmero de profesores existentes .y sus 
salarios, y, tal circunstancia no puede ser modificada, el director 
,controla solamente el 10% de su presupuesto. En tal caso, s6io 
debe hacdrsele responsable de las decisiones que tome sobre este 
,pequefio segmento del presupuesto. 

Costos directos e indirectos 

Los costos directos son aquellos gastos que se pueden identifi
car como pertenecientes a alguna parte dc la operaci6n. LOs costos 
indirectos o gastos generales son aquellos que no pueden asignarse 
a.una sola parte del proceso. En el caso de la educaci6n, son cos
tos directos los sueldos de los profesores, los materiales, etc.; son 
costos indirectos los gastos de administraci6n, mantenimiento de 
,zonas comunes, etc. 

Gastos fijos y variables 

Este concepto se utiliza en sistemas en los que existe una capa
cidad dada. Los gastos fijos no varfan cualquiera Iia'que sea c-ai

-tidad de; producto; losvariables sL.Los costos fijos de un colegio 
,pueden ser Ac antenimiento,. los intereses y. cuotas de capital de 
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la hipoteca, si el edificio estA hipotecado, los costos administrati
vos, etc. Costos variables son, por ejemplo, los sueldos de los pro
fesores, si el ntmero de profesores varfa con.la matricula; los kti
les consumidos por los estudiantes, etc. 

Como es obvio, la distinci6n entre gastos fijos y variables varfa 
con el tamafio del sistema. Los costos de administraci6n pueden 
ser fijos cuando nos referimos a un colegio, pero pueden ser va
riables cuando nos referimos a una regi6n completa. Adeinds, in
cluye diferencias sutiles; en algunos casos, la depreciaci6n de un 
edificio, si est, prerregulada por razones impositivas, puede con
siderarse un costo fijo. A pesar de todo, la distinci6n entre costos 
fijos y variables es 6til para relacionar los gastos con los resultados. 

Relaci6n entre costo y rendimierno 

En el caso de los gastos fijos y variables que vimos anterior
mente para el sistema educativo, existen otros costos que relacio
nan los gastos con los resultados. En primer li-gar, los gastos, tota
les que son la suma de gastos fijos y variables. 

En segundo, los gastos o costos promedios son. los valores que 
Tesultan de dividir los costos o gastos totales por el ntimero de 
unidades-producto. 

Finalmente, el costo marginal que es elcosto .unitaro de pro
ducir una unidad mds sobre tin nivel cualquiera de producci6n. 



Evaluaci6n ideilios resuirauo ,educativos 

El perfeccionamiento de la eficiencia en los sistemas educativos 
se buscan. Esrequiere una valoraci6n clara de los beneficios que 


tf'o beneficios son' la mejora de los resultados del sistema educativo.
 
'Los resultados que se derivan de ]a educaci6n son de dos cla

ses: los que cumplen con detenninadas metas y los que son sub

productos inevitables e imprevisibles. 
,:, 'Por otro lado, pueden presentarse conflictos entre las metas. 

Las experiencias del aprendizaje orient;,das hacia una meta po

drian engendrar caracteristicas incompatibles con otra meta dife

rente.' Toda evaluaci6n de los resultados tendr, que tener en 'con. 

sideraci6n estos posibles conflictos. 
Este capitulo proporciona un marco para la evaluaci6n de los 

para colocar,resultados educativos. Tal marco se hace necesario 
dentro de una perspectiva global, las diferentes mediciones de los 

resultados educativos. Medidas especificas pueden asi determinar, 

tanto los beneficios provenientes de los progresos en un sistema 

educativo, como la efectividad cabal de una politica educativa. 

Los m~todos para evaluar los resultados educativos reciben 

aqui singular atenci6n. Son los que miden las realizaciones del 

aprendizaje individual en las Areas cognoscitiva, psicomotora y 

afectiva. Estos resultados, a su vez, se miden por normas que sir

yen para fijar metas y para valorar, tanto para el individuo conio 

para la sociedad, los subproductos de la educaci6n. Tales evalua
con una medici6n de costos, suministran laciones, conjuntamente 


base para los an. lisis de costo-beneficio y de costo-efectividad.
 

Resultados educativos correspondientes a las metas fijadas
 

Las metas de una sociedad generan metas instrumentales. tstas, 

a su vez, especifican metas de proceso. Por tanto, si la educaci6n 

272 
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tiene tres niveles de metas:sirve de instrumento-a una sociedad, 
con la sociedad, el educativo y el referente ael nivel relacionado 

los procesos de aprendizaje. 

Metas de la sociedad 

Habitualmente, estas metas expresan Jos objetivos a largo al
cance de un pafs. A causa de que tales metas indican los prop6
sitos de grupos diversos, son generales y difusas con frecuencia. 

Metas educativas 

Estas metas son mis especificas que las que se refieren a la 
6sta. La educaci6n comprometesociedad, aunque proceden de 

principalmente al individuo. La comunidad estd compuesta de in
dividuos, algunos de los cuales han recorrido el proceso educati
'vo. Las metas educativas no deben ser declaraciones de carlcter 

general. Debieran enunciar mdis bien las caracteristicas que debe
rAn poseer las personas cultas. 

Metas del proceso de aprendizaje 

2stas son las mds especificas, ya que provienen de las metas 
educativas. Persiguen el desarrollo de las potencialidades humanas 
en lo cognoscitivo, psicomotor y afectivo. El Area cognoscitiva no 

s6lo se refiere al recuerdo y reconocimiento de conocimientos, he
tambi6n a la capacidad de raciocinio.chos e informaciones, sino 

El drea psicomotora hace referencia a las destrezas y habilidades 
para usar el conocimiento sensorial a fin de ejecutar actos tanto 

fisicos. El Area afectiva se refiere a los valores,intelectuales como 
actitudes, sentimientos, motivaciones y deseos que condicionan el 

comportamiento del individuo. Cada una de estas Areas presenta 
niveles diferentes que el estudiante debe dominar. 

Las metas del proceso de aprendizaje deben distinguirse de las 

metas educativas, que son de nils altura. Las metas educativas bus

can establecer ]a caracterlstica que un individuo debe poseer. Las 
metas del proceso de aprendizaje son las de los procesos educati

vos que operan cambios en las caracterfsticas del individuo. 

El diagrama siguiente adara ]a relaci6n entre estas metas: 
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~~y~easdeiaSocled 

Metas educativas 

Mz40tjs'dei proceso de aprendizaje 

cognoscitivas 

psicomotoras 

afectfvas 

de los tres niveles de mewsPormenorizaci6n 
cuatrotodas las sociedades comprendenLas metas comunes a 

Areas de Ia actividad humana: econ6mica, social, polftica y psico
las 

l6gica. La historia especifica, las tradiciones, las costumbres, 

sociales, los sistemas politicos y econ6micos, junto con las 
normas 

un pals determinan las metas colecti
experiencias particulares de 

sefialan metas instrumentales ya su vez,vas de la sociedad. stas, 
n reciproca entre las metas 

de procedimiento. Para mostrar la acci 6 

de la sociedad, las metas educativas y las de los procesos de apren-
Areas econ6micas,que analizarse, una por una, las 

sociales, politicas y psicol6gicas.
dizaje tendril 

Area econ6mica 

Muchos paises tienen objetivos econ6micos similares, tales como 

el crecimiento de la productividad, el empleo 6ptimo de sus recur
sos (humanos y naturales) y una distribuci6n equitativa de bie

estas metas, los paises prestan cada dia mayor
nes. Para alcanzar 
atenci6n a la educaci6n. 

Algunas de las metas educativas proceden de estas metas eco

n6micas de la sociedad. La meta del aumento de la productividad 
metas educativas tales como puntualidad, disc

podria fomentar 
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plina y laboriosidad. El proceso educativo se orientarla a que las 
metas del tercer nivel -cognoscitivas, psicomotoras y afectivas
inculquen en los individuos las caracterfsticas deseadas. En el Area 
cognoscitiva, el conocimiento y ]a comprensi6n de la disciplina.
En el Area psicomotora, las destrezas proporcionarian una mayor 
eficicncia en el trabajo. En el irea afectiva, los cambios de actitud 
y motivaciones bAsicas inculcadas podrfan aumentar ]a produc
tividad. 

Area social 

A pesar de las diferencias culturales y politicas, por lo general, 
toda sociedad aspira a tin mejor nivel de vida en materia de sa
lud, bienestar y vivienda. Muchas sociedades persiguen la "justicia 
social". Tal cosa se logra a travs de una autdntica interacci6n 
entre los diversos grupos. La naturaleza de las relaciones entre los 
grupos depende de las actitudes ya aprobadas por ]a sociedad 
hacia ]a estratificaci6n y movilidad sociales. La tranquilidad social 
se halla relacionada con estas dos metas sociales y comprende el 
respeto por las leyes y la continuidad en la marcha normal de la 
sociedad. 

La educaci6n crea inetas basadas en las metas de 1a sociedad, 
tales como la formaci6n de individuos moral y socialmente respon
sables, y bien instruidos. En cambio, los procedimientos aplicados 
a la ensefianza se cimentan en las metas educativas. Las pericias 
cognoscitivas y psicomotoras son de importancia cuando alcanzan 
el mejoramiento de la salud, de la nutrici6n y de ]as comunicacio
nes. Los cambios afectivos, como el de impartir un sentido de res
ponsabilidad social, de obligaci6n, de moralidad y de fortaleza de 
caricter, ayudarlan a cumplir con las metas educativas y las de la 
colectividad social, antes expuestas. 

Area politica 

No obstante que las instituciones suelen ser de diversa indole 
politica, la mayorla de las sociedades anhelan instituciones esta
bles de gobierno, sin cambios violentos de poder y una posici6n
internacional firme. Por otra parte, muchas sociedades fomentan 
el nadonalismo, el patriotismo y planes de acci6n pilblica que se 
apoyan en necesidades polticas y sociales. 

La. educaci6n puede contribuir a que la sociedad logre estas 
metas politicas. Las metas educativas se dirigen hacia la forma
ci6n de ciudadanos eficaces. Tal cosa, podria ser interpretada en 
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Ialgunos .palses como una preparaci6n para la eficacia en las deci
siones': independientes; otros, la verian como un incentivo a la 
docilidad en aras de servicio al estado. De todas maneras, para la 
educaci6n, una meta importante es el fortalecer la opini6n ptdblica 
para la aceptaci6n de valores e ideales politicos nacionales. 

Conforme a las metas politicas mencionadas, el proceso docen
te origina metas para la misma ensefianza. En el Area cognoscitiva 
se podrA hacer hincapid en la destreza literaria, ademAs de un co. 
nocimiento especifico de la historia del pals. En el Area psicomo
tora, la gimnasia y las marchas podrian emplearse para el realce 
de la identificaci6n politica; la destreza oratoria podria desarro-
Ilarse para fines politicos. Otras actitudes y normas de compor
tamiento que fomenten las metas pollticas deseadas, tambidn po
drian ser estimuladas. 

Area psicol6gica 

Es probable que la educaci6n estructurada tenga el impacto 
potencial mAs grande en esta Area. Muchas sociedades buscan al
guna realizaci6n r,ersonal que intensifique el sentido humanitario 
de sus miembros. En algunas, ]a realizaci6n personal podria sig
nificar un servicio al estado o a la subordinaci6n o integraci6n del 
yo en un orden nacional estratificado. En otras, la realizaci6n per
sonal podrA expresar el desarrollo de sus individuos al mAximo po
sible dentro de los limites de las exigencias de la sociedad. 

En algunas sociedades, las metas educativas podrAn asi, promo
ver ]a creatividad individual, la apreciaci6n estdtica, la moralidad 
y la racionalidad. Los procesos de aprendizaje, a su vez, desarro-
Harlan las metas para aumentar tales capacidades. En el Area cog
noscitiva, los conocimientos adquiridos por si mismos, en una edad 
cualquiera, ayudardn a la realizaci6n del individuo. En el Area 
psicomotora, la coordinaci6n y las habilidades; digamos, el atle
tismo, el baile, las representaciones por grupos aficionados, que 
intensifiquen el sentido de percepci6n, podrAn encarecer el logro 
individual. En el Area afectiva, podrAn inculcarse los valores per
sonales aceptados socialmente. El cuadro de la pAgina siguiente 
comprende, dentro de las Areas sustantivas que se acaban de dis
cutir, ejemplos de las metas a cada nivel. 

Confllctos en las metas 

Las metas se pueden clasificar. dentro, del marco .de. los tres ni
,veles jerArquicos (de la sociedadf de Ia educaci6nytdel proceso de 



METAS SELECCIONADAS POR NIVELES 

,A'etas ldeia'socdd; 

Objetivos ecois7n(Wcos 

Producci6n 
Productividad 
Uso 6ptimo- de los re-

cursos 

Obieti sociales 

Niveles 'de vida adecua-
dos 

Justicla social: 
Tranquilidad social 

Objetivos politicos 

Sosteniniento y esabili-
dad de gobierno

Estructuras inutitucional i 
Nacionalismo, patriotiSM
Fomento de planes de 

acci6n pfiblica que res
ponde a las necesidades 
de la sociedad 

Ohjefiros psicold6icos 

Realizad6n. 'l'rsoni de 
cada- ciudadano -

,Meias educativas: Puntualidad 
D* *iplina
Obdecia 
Adaptabilidad
Motivaci6n 
Laboriosidad 
Ambici6n-
Competid6n 
Habilidad organizadora 
Adquiaitividad 

Responsablidad- social 
Moralidad 

Capacidad para leer y zi-
cribir 

Conocimientos generales 
Participaci6n cono iuda-

dano eficiente en cl 
proco de gobierno 
-tanto cono persona 
quc clige, como perso
na d6cil y asequible 

Espiritu patribtico 

Creatividad 
Apreciaci6n est ica
Motlva 6 ;.. 
Racionabilidad 
Adaptabilidad
Honradez, fortaleza 

cantcter 
de 

AfeLas del jroceso de
aprendizale: 

Cognoaciti'.as: Comprensi6n de la ffi)-
fia ewn6mica del pais

Conocimientos para Ia 
ejecuci6n productiva 

Conocdmientos sobre' sa-
lud y nutrici6n:" 

Desarrollo del sistema Ic-
gal-

Conocimientos del siste-
ma politicoy de la his-
toriadel pals 

Aptitudes para leer y as
cribir 

Concdmientoien- tdos y
cualquier -ampo 

Psicomotoras: Adquiuici6n de aptitudes 
en trabajos determina-
dos 

Destreza en los hibitos de 
la womunicaca6n 

Desreza en los hbits
de la comunicacln 

Aptitudes
motrices 

sensorlales y 

Afectivas: Aceptaci6n de los valo-
resde la filosofla eo-
n6mica del pals par 
crear un wmporta-
miento apropiado en el 
individuo 

Aceptaci6n de valores del 
comportamlento social 
deseado-compartlr bie-
nes. cumplir direccione, 

compartir ideas y sen-
timientos ajenos. com-
pasl6n 

Aceptaci6n d 
tlicosrespeco al n-

portamiento politicoan-
helado 

Acwaci6a de -Acres 
pam fomentar'los com
portamientos deseadots 
control emocionalamor 
ousoconstructivo de ho

ras libres 
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las cuatro Areas de todo sistema social:aprendizaje) a trav6 de 
la econ6mica, la social, la politica y la psicol6gica. 

quePara medir los resultados frente a las metas, serfa ideal 
todos aquellos cambios en las capacidades alcanzadas con el es

fuerzo para cumplir una meta definida, fueran aislados y medidos. 

Pero, al entremezclarse las experiencias de la ensefianza ordenadas 

hacia metas educativas, se hace dificil establecer la relaci6n de las 
con las metas especificas. M~is afin, los escapacidades adquiridas 

a menudo presentanfuerzos orientados hacia metas diversas, con
ser recoflictos entre si. La naturaleza de estos conflictos deberAi 

fin de trazar tdcnicas vlidas de medici6n. De dos manenocida a 
ras podrin surgir conflictos a nivel de cada meta: dentro de una 

sola ;irea o a travds de todas las Areas. 

las metas a nivel de la sociedadConfllctos en 

muy pequeiiasAquf, las probabilidades de contradicci6n son 
porque las finalidades se expresan en tdrminos generales y porque 
dstas han sido definiclas por las mismas personas. Los objetivos 

de tin sistema seran compatibles por loecon6micos y politicos 
menos con los esfuerzos para alcanzar la mayorfa de las metas so

es que no se apoyan en ellos. El Area mis probable deciales, si 
conflicto surgirl cuando la realizaci6n personal se vea en alguna 

forma inhibida o restringida por represiones sociales de mAs am
plitud. 

las metas a nivel educativoConflictos en 

los objeti-Primeramente, ge pueden presentar conflictos entre 
vos de cada Area. En el area econ6mica el inculcar con 6xito los 
lidbitos de puntualidad, disciplina y obediencia puede entrar en 
conflicto con las cualidades de motivaci6n personal, de ambici6n 
y de espiritu competitivo. En el Area politica, la capacidad de lec
tura podria debilitar la voluntad del individuo para aceptar cier
tos valores de su cultura que pudiera estar en conflicto con otras 
actitudes mAus racionales rci~n descubiertas. En el dominio psico
l6gico, la creatividad a veces exige el escape de lo racional. Igual
mente, la motivaci6n ptrrsonal lievada al extremo podria tener 

sobre la moralidad del cari cter y la adaptabiliefectos negativos 

dad para el cambio.
 

El segundo conflicto en las metas a nivel educativo se localiza 
entre las Areas. Los conflictos potenciales pueden ser entre lo eco
n6mico y lo social, lo econ6mico y lo politico, lo econ6mico y psi
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col6gico, lo social y lo politico, lo social , y lo psicol6gico, y lo po
litico y psicol6gico... 

. Las metas econ6micas y sociales podrian estar en conflicto. Los 
conocimientos de lo social y de lo econ6mico, asf como las actitu
des y las habilidades reclamadas por esas areas pueden ser incom
patibles. La ambici6n, y el espiritu de competencia pueden aumen
tar ]a productividad e igualmente pueden minar la responsabili
dad social o afectar la estructura estaitica del poder econ6mico que
reduce la mobilidad social. El espiritu de competcncia y la ambi
ci6n excesivas en algunas personas podrian interferir con la salva
guardia de los niveles de vida apropiados para todos. 

Las metas econ6micas y politicas lpodrian liallarse en conflicto: 
La ambici6n, la competencia y las tendencias adquisitivas podrn 
ser usadas conjuntamente con el poderio econ6mico para manejar 
a gusto las actuaciones de otros individuos. La ideologia politica
puede, a su turno, inhibir el empleo de los conocimientos y apti
tudes hacia el incremento de ganancias econ6micas. 

Las metas econ6micas y psicol6gicas podrian estar en conflicto: 
Las actitudes econ6mico-administrativas de laboriosidad, ambici6n, 
y espiritu de competici6n, y ]a habilidad organizadora, te6rica
mente, no estarfan en conflicto con la motivaci6n personal, la ra
cionabilidad y la creatividad. Sin embargo, podrian debilitar la 
moral, la honradez y la fortaleza de carActer y, la motivaci6n propia 
y ]a creatividad podrin ser inhibidas por hdbitos de puntualidad, 
disciplina y obediencia. 

Las metas educativas que se persiguen dentro de las Areas so
cial y politica tienen menor probabilidad de producir conflictos 
en vista de que las instituciones ponen en ejecuci6n politicas quc
presumiblemente responden a las necesidades sociales. 

Las metas sociales y psicol6gicas podrian hallarse en conflicto: 
Muchos ,sgos deseables secundan las metas de responsabilidad so
cial, perco la motivaci6n personal y creatividad podr;in verse estor
badas allt donde la responsabilidad social implica conformidad o 
docilidad. 

Las metas politicas y psicol6gicas podrian hallarse en conflicto: 
La moralidad y racionabilidad sustentan la participaci6n de ciu
dadanos id6neos en el gobierno por medio de la selecci6n electiva. 
Pero, esto tambin puede suscitar serias reservas en cuanto a la 
aceptaci6n de valores nacionales. 
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Coflictos'en*las metas a nivel del proceso de aprendizaje 

Deitr' de cada Area, v.g. lo econ6mico, social o politico, la di
ficultad corriente en este nivel proviene del excesivo' hincapid en 
una capacidad con perjuicio de las demis. Lo cognoscitivo ha te
rido demasiado nfasis a menudo hasta liegar a olvidar lo emocio
nal, actitudinal, sensorial o psicomotor. Por ejemplo, el conoci
miento de las diferencias raciales, religiosas y culturales puede no 
ilegar a eliminar ]a hostilidad personal hacia las dmns razas mien
tras no se inculquen actitudes de tolerancia y de respeto por los 
demds. 

Las metas del progreso de aprendizaje podrian tambign entrar 
en conflicto cuando las aptitudes requeridas por un ,rea son dia
metralmente opuestas a las aptitudes requeridas por otra. La dis
posici6n psicol6gica que conduce a la realizaci6n personal, a me
nudo se opone a la disposici6n que hace del individuo un miem
bro mds solidario de su sociedad. En el campo afectivo, una socie
dad que, con el fin de mantener un sistema politico rigido, res
tringe las decisiones personales, la capacidad de elecci6n y de pen
sar con independencia, arriesga a aniquilar ]a iniciativa personal 
necesaria para Ilegar a decisiones inteligentes y con frecuencia 
cruciales en lo econ6mico. Adems, una sociedad que ensefia res
peto y tolerancia hacia otros valores diversos y los excesos en ]a 
independencia cultural, podria quebrantar su unidad politica. 

El progreso tambi~n afecta la carrera escolar del estudiante, la 
cual constituye a menudo un periodo significativo de su vida. Si 
la meta intencional del progreso es el bienestar del estudiante, 
6ste podria ser antag6nico con otras metas mis concretas. Por 
ejemplo, algunas aptitudes cognoscitivas se pueden adquirir a me
nor costo en condiciones de disciplina rigida. Pero, un rigido en
foque docente podria ser perjudicial para la felicidad del estu
diante e inhibirlo en su desarrollo personal creador. 

Subproductos de la educaci6n 

El cumplimiento de las metas de la sociedad origina subpra
ductos. De dstos, aigunos constituyen efectos, secundarios inevita
bles en la consecuci6n de tales metas; otros, vienen a ser resultados 
imprevistos. 

Hay dos efectos secundarios sobresalientes e inevitables de la 
educaci6n en muchas sociedades: F' de selecci6n y el de custodia 
o protecci6n. Necesariamente, aquellas personas educadas son se
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leccidonadas,; clasificadas e identificadas porque la educaci6n' se 
orienta a satisfacer exigencias sociales y econ6micas, tales como 
alguna destreza ocupacional y la tranquilidad social. Con la ma
yor' demanda de mujeres en la fuerza laboral, la educad6n -espe

ha asumido la funci6n de custodia. Encialracnte la pre-primaria-
algunas escuelas, los horarios se extienden m~is de lo que debieran 
o.fuera necesario para permitir que las madres trabajen. 

Con respecto a los subproductos imprevisibles de la educaci6n, 
al asignar mds aios de escolaridad por estudiante en las Areas ru
rales se podrfa acelerar liamigraci6n hacia los centros urbanos. Es 
frecuente que, entre mAs universal sea la educaci6n, mAs se eleven 
los requisitos educativos para los empleados. Asimismo, tal condi
ci6n, podria crear una mayor demanda educativa para mantenerse 
a tono con sus compaiieros y vecinos. Otro subproducto imprevis
to podria observarse en el papel catalizador que juega la educa
ci6n en los cambios de ]a socicdad. 

Muchos de estos subproductos son antag6nicos con los objeti
vos iniciales de la sociedad. La migraci 6n de gente cultai podrfa 
generar conflictos con una politica de desarrollo regional equili

brado. La elevaci6n de exigencias educativas convencionales se 
a la reducci6n de costos para el adiestramiento ocupacontrapone 

cional. Algunos de estos subproductos podrAn tambidn interferir 
en el desarrollo de la creatividad y de la formaci6n de estudiantes 
instruidos. 

M.aodos para evaluar los resultados educativos 

Como se expres6 anteriornente, una evaluaci6n completa de 
la educaci6n deberfa medir dos clases de resultados: Los disefiados 
para satisfacer las metas, y los subproductos del proceso educativo. 
Estos resultados s6lo pueden ser analizados cuantitativamente a 
base de valorar los efectos de la educaci6n en el individuo. Los 
elementos de tal inedida son los indicadores indiiduales que pue
den reflejar los logros especificos a nivel del proceso de aprendi
zaje en lo cognoscitivo, psicomotor y afectivo. Las medidas de in

de pericia yteligencia, de idoneidad, de aptitudes, de adelanto, 
son indicadores individuales,del conocimiento de hechos ciertos, 

La medici6n de los resultados, por si mismos, no indica su va
lor para la scciedad. Para conseguir esto, las medidas se deben 
relacionar con un patr6n establecido. Hay dos patrones de medi
ci6n para evaluar los resultados de la edi'caci6n: El valor de las 
metas por lograr (relativas a la sociedad, educativas y del proceso 
de aprendizaje) ; y el valor que representan los subproductos para 
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por in
el individuo y la sociedad. Todos 6stos, deben ser medidos 


dicadores, individuales y tambi~n por indicadores sociales, con
una sociedad.puestos por la cuantificaci6n de las condiciones de 

pv:a
El diagrama siguiente puede ser representativo del mtodo 


la evaluaci6n de los resultados educativos. 
Unos pocos ejemplos ilustrarin c6mo los indicadores indivi

duales y sociales se emplean en la evaluaci6n de los resultados (lue
 

acabamos de resefiar.
 
usar-Para analizar cuantitativamcrte el logro de mctas, suelen 


se indicadores individuales junto con los criterios de dxito, fraca

grado de excelencia. Los indicadores individuales se refunden so o 

tales como afios o niveles de escolaria veces en un solo fndice, 

dad. Un diploma refleja la exigencia minima de excelencia. 

LOS EDUCATOSRESULTABOSUEMPLODEMETOt)OPAU EVALUAR 

um NORMAStics•uciE i d 1s reullados antir'Ads BEMESICION 
saciWss

aljjlfl, r.' igntwidiles uuh ss edidos ladbgrsogo 

siad sate 

MOW061113 pot' t uaes 

i*sialesi 

CasL no se encuentran indicadores que de.terminen cuantitati

vamente el logro de metas educativas, aun cuando es posible, en
 

teoria, establecer medidas sobre puntuaidad, disciplina, o respon
ser tanto indicadores individuales
sabilidad social. £stos podrian 


como sociales.
 
Los logros de las metas de la sociedad se han inedido bascon 

En el politicas, ]a protantes indicadores sociales. ,irea de metas 
puede correlacionarseporci6n de participantes en una votaci6n 


con los niveles alcanzados en la educaci6n. La cantidad de libros
 

y revistas, y la amplitud en la difusi6n de noticias sobre sucesos
 

politicos pueden ser correlativos con el n6mero de los que saben
 
po.


leer y escribir. La frecuencia de encarcelaciones por crimenes 


liticos puede tener correlaci6n con los afilos de escolaridad. En el
 

Area de las metas sociales, los indicadores de porcentajes de delin

cuencia, uso de drogas, estadisticas de bienestar pablico y las pro
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videncias para salud pdblica, podrian correlacionarse con el ,dxito 
acaddmico individual. En el Area psicol6gica, indices sociales tales 
como la asistencia a eventos culturales o dcportivos, la amplitud 
de circulaci6n periodistica, la afiliaci6n religiosa, etc., podrian 
relacionarse con indicadores individuales. La evaluaci6n en ?.s 
aulas y las pruebas psicol6gicas podrian dar una medida de felici
dad del niflo durante su educaci6n. Indicadores negativos como 
hoigazaneria y vagancia, deserci6n escolar, vandalismo y motines 
estudiantiles tambin podrian usarse para aforar el nivel de satis
facci6n de los participante3 en el proceso de educaci6n. 

Los subproductos son corrientemente estimados cuantitativa
mente por indicadores sociales. Algunos ejemplos de indices socia
les de los subproductos son el porcentaje de mujeres en la fuerza 
de trabajo. que constituye un subproducto de custodia; el volu

.JEMPLO PARA LOS EOUCATVOSDElMETODOEVALUARRESULTAOOS 

PATRONES INDICABORBEMEDICION 

tale doIs moloSocialn.__a 

RegislraPoliticos: Poticipacidn ciurndau ... dovotiaes 

Responsibilidad.. deciminiaidudSociales: socialIndices 

Was cultales 

4dcaivos concompleja 
:uinificaci6n doresulid: Psal6gicas: Auteriealucion ... fromedio doisistencia a o downtivi 

... dehonestidd
 
an 

doi Eviluacidn Educscionales: Unapersona moial Indice 
indidn Indice s en 

do penhdaje: Conccimntol do pfoychimionlo. .. Pruebtsdo Procesopartoescolauidndestudianle tirminos 
Subproductos 

doIseducacidn Xdomoen raa rlfmcidl custodia ... en I lao1 

men de compraventa de casas, las tasas de migraci6n, y la distri
buci6n de la poblaci6n por regiones representan el movimiento 
relativo, como subproducto de Ia educaci6n. 

La evaluaci6n de los resultados educativos podrA indicarse con 
mayor claridad en el diagrama siguiente. 

Resumen
 

La evaluaci6n de los resultados educativos no es tarea ficil. El 
proceso educativo es complejo y sus metas son multiples y, a veces, 
contradictorias. 

Se hace necesario, en primer lugar, medir la realizaci6n indi
vidual en las Areas cognoscitiva, psicomotora y afectiva. Estas me
didas deberlan ser evaluadas con normas sobre el valor relativo 
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que 'el.individuoy la sociedad asignan al logro de sus metas,.y 
contlos' ,valores ,de los subproductos imprevistos de la educaci6n. 
!-w.E1imarco que se presenta aquf, sistematiza la medida de los 
resultados en t~rminos de cuatro objetives generales: Lo econ6mi
co, 1o social, lo politico y lo psicol6gico. Li evaluaci6n de los re
sultados en estos t~rminos s6lo puede efectuarse usando indicado
res individuales y sociales. Por su naturaleza, estos agentes son di
ficiles de determinar cuantitativamente. Pero tales resultados sub
jetivos son especialmente importantes para los anlisis de costo 
eficacia. 

Es m~1s flcil determinar cuantitativamente los resultados edu
cativos en tdrminos econ6micos. ]tstos son mds cspecificos y existe 
un mercado de compraventa para bienes econ6micos por el cual 
los efectos de los resultados educativos pueden medirse. 

La evaluaci6n econ6mica del resultado educativo es crucial para 
el an.lisis del costo-beneficio. Esta evaluaci6n se discutirA, en el 
siguiente capitulo. 



CAPITULO XVII 

kendimiento economico de ia ,educacion 

Medir los resultados econ6micos de la educaci6n, dentro dcl 
sistema usado en el captulo XVI, se refiere a usar como indica
dores de logros econ6micos, en tdrminos de producci6n y Froduc
tividad sociales, los resultados cuantificables en las ,ireas cognos
citiva, psicomotora y afectiva, o un Indice compuesto de todos el.,.s. 

La evaluaci6n econ6mica de los resultados de la educaci6n es 
dificil. El producto de una firma industrial puede medirse clara
mente en el mercado. Los precios generalmente reflcjan ]a inter
acci6n entre el valor asignado por el consumidor de un bien par
ticular y .us costos de producci6n. Los prccios, bajo condiciones 
particulares, indican el valor de un bien para ]a sociedad. 

El valor que una persona culta representa para la sociedad 
sobrepasa con mucho el valor econ6mico medido en tdrminos de 
ingresos o aumentos en ]a productividad. Sin embargo, aun ]a de. 
terminaci6n del significado estrictamente ccon6mico del resultado 
de un proceso educativo es tarea dificil. Cada mdtodo para medir 
el valor econ6mico presenta problemas. En este capitulo disc'.,ti. 
remos las ventajas y desventajas de cada uno de los mntodos prin. 
cipales. 

MWtodo de la tasa de retorno 

El cilculo de las tasas internas de retorno ha sido ampliamente 
utilizado para justificar inversiones en educaci6n (comparadas con 
inversiones en otros sectores) o para promover inversiones en dife
rentes tipos de educaci6n. La tasa de retorno de la educaci6n cs 
la tasa de descuento que iguala el valor presente de los ingresos 
adicionales que recibe una persona durante su vida laborJ, debi
dos al nuevo nivel educativo, contra los costos requeridos para
alcanzar tal nivel de educaci6n. 

285 
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Rendimlentos sociales y rendimientos privados 

en forma diferente
Los costos y los beneficios pueden medirse 

punto de vista del individuo o de la sociedad. Desde el
desde un e indi
punto de vista del beneficio social, todos los costos directos 

rectos de proveer la educaci6n se incluyen como beneficios sin des

contar impuestos. El cilculo del costo.beneficio particular incluye 

los costos individuales de obtener educaci6n-matricula, y otros gas

tos incluyendo sus costos de oportunidad. La siguiente tabla indi

trminos incluidos enca los principales 

y beneficios privados y p6blicos.
 

Costos 

Beneficios 

Las tasas 

Cdlcuto privado 

Matricula, pensi 6 n y 
otros costos de la edu-
caci6n. 

Costo de oportunidad 
del ingreso futuro, des-
puds de impuestos. 

Incremento descontado 
del ingreso personal dis-
ponible atribuible a ]a 

de un nuevoobtenci6n 
nivel educativo, ajusta-
do por la probabilidad 
de obtener empleo. 

Beneficios externos pri-
vados (por ejemplo, un 
mejor estilo de vida, 
prestigio, mejor trabajo, 
mobilidad social). 

los cdlculos de los costos 

Cdlculo social 

Gastos de administra
ci6n.
 
Costo de capacitaci6n de
 
profesores.
 
Gastos de capital. 
Gastos docentes. 

Costo de oportunidad 
del ingreso futuro antes 
de impuestos. 

Incremento descontado 
del ingreso bruto (antes 
de impuestos), atribui
ble a la educaci6n, ajus
tado por la probabili
dad de obtener empleo. 

pu-
Beneficios externos 
blicos (por ejemplo, ciu
dadanos mejor educa
dos, valores culturales, 
disminuci6n en las tasas 
de criminalidad y carga
familiar). 

serde retorno privadas, de la educaci6n, tienden a 

mayores que las tasas piblicas. A menos que la matricula cubra 
la educaci6n, los costos privados serin 

enteramente el costo de 
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considerablemente menores que los costos pfiblicos. Aste es un im
portante resultado del an~lisis de costo-beneficio. Si el rendimien
to privado es bastante mayor que el ptiblico, la demanda privada 
por educaci6n excederA a la oferta de cupos basada 6inicamente 
en el rendimiento social. 

Las tasas de retorno privado y social se pueden aplicar para 
medir el ingreso diferencial de los niveles primario, medio y su
perior del sistema escolar. Las tasas de retorno de un aflo adicio
nal de escolaridad pueden medirse comparando los ingresos dife
renciales para cada grado. Los c~ilculos del rendimiento de la edu
caci6n primaria y secundaria pueden incluir tambidn el valor de 
continuar o no la educaci6n. Los ingresos diferenciales entre los 
alfabetizados y los analfabetos se pueden usar para calcular 11 uasa 
de retorno de la alfabetizaci6n. 

Ventajas del mitodo de la tasa de retorno 

El anilisis de las tasas de retorno incluye los costos y benefi
cios de las inversiones en educaci6n. Expresada como un porcen
taje, la tasa de retorno de la educaci6n se puede comparar f~cil
mente con otras inversiones tales como las de capital fisico. 

La determinaci6n de Ia tasa de retorno privada es frecuente
mente utilizada en iaplanificaci6n de la educaci6n individual. 
En aquellos lugares en donde los estudiantes pagan una gran par
te del costo de su educaci6n, puede usarse ]a tasa de retorno pri
vada para determinar qud parte de esos costos debe ser cubierta 
por los estudiantes. 

Mediante el uso de la tasa social de retorno, un pals puede 
encontrar la matricula 6ptima para los diferentes niveles de su 
sistema educativo. La matricula 6ptima se encuentra en donde las 
tasas de retorno se igualan para todos los niveles. Esta tasa de re
torno debe ser igual a la que se usa para descontar los incremen
tos futuros del ingreso nacional. 

En general, el metodo de la tasa de retorno (rendimiento) ayu
da a examinar los efcctos cuantitativos de las alternativas. El efec
to de las diferentes tasas de descuento y el efecto relativo de dis
tintas habilidades y otros factores no escolares sobre los ingresos, 
pueden ser estudiados mediante la comparaci6n de personas de la 
inisma escolaridad, pero con diferentes ingresos. 

Critica al mdtodo de la tasa de retorno 

La mayorfa de las criticas hechas al m~todo de la tasa de re
torno considerada como una medida de eficiencia educacional cues
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:dtiOnan los supu. stos inheren,.Ies, a esta metodologia, Las, criticas 
rlativas a dchts. sunuestos, se, discuten a continuacid6n. 

ZE'iW selarida Iei Anico determinante del ingreso? 

No todas lani en los ingresos personales de los indidiferencias 
,iduos con distintos niveles de escolaridad sc relacionan con las 

discrepancias e~lucativas. Hay otras influencias: ]a familia, las re

laciones de parentesco, el ambiente social, la participaci6n en gru
pos afines, et:. Atribuir el lOgro de una determinada habilidad 
cognoscitiva, psicomotora o afectiva s6lo a la experiencia escolar, 
es err6neo. LAI supuesto de que ]a educaci6n formal aumenta la 
productividud puede cuestionarse. ]tsta puede ser mis bien un me
canismo selectivo para ocupar empleos mejor remunerados. En 
cualquier caso, otras caracteristicas -habilidad, personalidad, mo
tivaci6n, antecedentes familiares- muestran correlaci6n positiva 
con los ingresos y los resultados de ]a educaci6n. 

E! ingreso refleja la productividad? 

Las imperfecciones del mercado laboral y los beneficios exter
nos debidos a la educaci6n no justifican igualar los ingresos adi
cionales recibidos por una mayor educaci6n con aumentos en la 
productividad.

En un mercado competitivo en equilibrio, los salarios son igua
les a la productividad marginal del trabajo -el valor adicional 
de la producci6n debido a una unidad adicional de trabajo-. 
Pero la localizaci6n del trabajo no ocurre necesariamente tal como 
se especifica en el modelo competitivo. Las empresas pueden adop
tar un patr6n de consumo suntuario reclutando trabajadores, sobre 
la base de su nivel educativo, por encima de las necesidades rea
les para su producci6n eficiente. La estructura de salarios puede 
ser rigida y determinada por el status tradicional que recibe ]a 
educaci6n. Los estfmulos no monetarios tiaden a ser mayores en 
aquellos trabajos reservados a los mis educados. Las pricticas sin
dicales en ciertos empleos restringen la entrada de nuevos obreros 
y mantienen altos los salarios. 

Para corregir la imprecisi6n de los salarios reales como medi
da de la productividad, pueden usarse los salarios-sombra (o el 
precio-sombra del factor trabajo). En aquellas sociedades en don
de los salarios-sombra son significativanente mis bajos que los 
salarios del mercado, esta correcci6n disminuiri la tasa de retorno, 
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0PuCdCmedirse..el rendimiento externo por los ingresos? 

Cuando algunas Areas significativas de la producci6n se en
cuentran -por liera del mercado monetario, las contribuciones de 
la educaci6n a la productividad no pueden medirse.' La produc
ci6n por fuera del mercado incluye ]a de las amas de casa en los
palses industrializados de occidente y ]a agricultura de subsisten
cia en los paises subdesarrollados. El ingreso nacional y el total 
de los salarios no cubren ]a productividad de los trabajadores que
se 	 encuentran en esta situaci6n. Debido a su educaci6n, lo3 tra
bajadores pueden escribir cartas y diligenciar sus propios formu
larios de impuestos, en vez de pagar por tales trabajos. Gran parte
del efecto econ6mico de ]a educaci6n tiene lugar en Areas donde 
la 	producci6n no tiene valor monetario o donde no hay informa
ci6n 	 fdcilmente disponible.


Los beneficios de la educaci6n se extienden 
a la familia de los 
estudiantes. Algunas escuelas prestan el servicio de guarderla in
fantil. Esto aumenta las oportunidades productivas de las mujeres
fuera del hogar. En virtud de la influencia de la educaci6n, la fa
milia del estudiante se beneficia tambidn por la escolaridad que
dste haya acumulado. La escolaridad proporciona beneficios eco
n6micos, sociales y politicos a la comunidad. Las personas mejor
educadas tienden a consrvar sus empleos por miAs tiempo, dismi
nuyendo de esta manera los costos del desempleo y de los subsi
dios por beneficencia o bienestar, y reduciendo la criminalidad 
asi como la inestabilidad politica y social. Mds attn, en su empleo
los trabajadores mejor educados pueden tener una influencia po
sitiva en la productividad de sus compafieros, aunque tambidn se 
han notado efectos negativos.

El aumento de la innovaci6n tdcnica, proveniente de ]a difu
si6n del conocimiento en la fuerza laboral y de la investigaci6n 
que se lieva a cabo en las universidades, es otro beneficio. La di
seminaci6n de la cultura facilita mercados mils eficientes de bienes,
de servicios y de trabajo debido a que cada vez se toman menos 
decisiones con carencia de informaci6n. 

La educaci6n aumenta ]a eficiencia de la localizaci6n del tra
baiador porque los trabajadores mds educados tienen una mayor
movilidacd geogrdfica y ocupacional. Una buena cantidad de tra
bajadores calificados o educados crea tambidn un clima favorable 
a la inversi6n extranjera.

Cuando se estudia la tasa privada de retorno se notan dos be
neficios de ]a educaci6n: las personas educadas usan una porci6n 
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mayor de su ingreso personal en otras formas de capital humano, 

los gastos de salud, y disfrutan mucho mis por efecto de la como 
cultura. Ambos efectos incrementan el bienestar personal, pero son
 

dificiles de cuantificar.
 
Tambi~n puede haber algunos efectos externos negativos de la 

secundaria o universitariaeducaci6n. Las personas con educaci6n 

pueden tener una aversi6n al trabajo manual en aquellas partes
 

odonde no existen trabajos intelectuales. Los desocupados sub
mls escolaridad tienden a ser polifticamente inconempleados con 

formes y destructores, y su facilidad para comunicarse los ayuda a 

-extender re~s efectivamente su inconformidad. 

eCulles deben ser los valores de las tasas sociales de descuento? 

en educaci6n se en-El criterio de rentabilidad de la inversi6n 
cuentra al comparar 	la tasa de retorno de la educaci6n con la tasa 

Las posibles formas de tasa de descuento sode descuento social. 
retorno de la inversi6n privada o de lacial incluyen las tasas de 

inversi6n gubernamental, las tasas de interds de los pr~stamos per

sonales y el precio-sombra dei capital. Todas ellas producen un 
acerca de los fonresultado diferente. Hay tambi~n una inquietud 

dos que se usan para pagar los costos educativos. La inversi6n 
se hubieran gastado eneducativa puede provenir de fondos que 

otras inversionesconsumo o que podrian haber sido usados para 
la tasa de retorno decon una mayor tasa 	de retorno. Comparar 

de retorno de otras 	 inversiones puedela educaci6n con las tasas 

tambi~n ser invAlido.
 

en el c.culo de la tasa de retornoeEstfin consideradas 

las incertidumbres?
 

Las posibilidades de desempleo, enfermedad o muerte deben 
enla evaluaci6n de los rendimientos de la inversi6nincluirse en 

encuencapital humano. Si 6inicamente la mitad de los graduados 
tran empleo, entonces los ingresos deben ajustarse para reflejar la 

probabilidad de una tasa de desempleo del 50%. El salario-sombra 
un mejor indicador de los beneficios.serfa, en este caso, 

eEs estAtica la estructura de los salarios? 

uso de un corte vertical en los datos de las ganancias pro-El 
lo largo de la vida -itil,presupone una estructura esyectadas, a 

tfdtica de salarios. Hay tambidn problemas prActicos al computar 
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las ganancias del producto marginal del sistema educativo. Loscambios en la politica educativa pueden causar cambios'en Iaoferta de trabajo a diferentes niveles de escolaridad, que a su vezcambiarfan la estructura relativa de los salarios. Un agudo incremento en la oferta de ingenieros puede reducir considerablementelos ingresos marginales de este tipo de trabajadores. 

eEstAn consideradas en el clculo de ]a tasa de retorno las ganancdasde tiempo parcial? 
El andlisis de tasa de retorno debe incluir los ingresos de tiempo parcial de los estudiantes en las proyecciones del total del in.greso durante su vida laboral. El incluir estos ingresos puede aumentar los rendimientos relativos de la educaci6n secundaria yuniversitaria. Ello es particularmente cierto respecto de la educa.ci6n profesional donde dichas ganancias pueden flegar a ser muy

altas. 

dLos costos considerados son resultado de un funcionamiento eficiente? 
El cAlculo de ]a tasa de retorno supone que los costos futurospermanecerdn estdticos y tambidn presupone implicitamente quedichos costos son resultado de un funcionamiento eficiente. Latasa de retorno, tal como se acostumbra calcular, indica una correlaci6n entre ganancias futuras y costos. Una alta tasa de retorno puede resultar de altos rendimientos, de bajos costos o de ambos; ura tasa de retorno baja, puede deberse a bajos rendimien.tos, altos ccstos o ambos. La rclaci6n entre rendimientos y costosdeterminari ]a tasa de retorno. Si las tasas de retorno son bajas,ello puede indicar que los costos son muy altos a causa de un fun.cionamiento ineficiente. Entonces serfa mejor intentar reducir los
costos 
que impedir la expansi6n del sistema por su escaso rendimiento. Cuando los costos provenientes de un funcionamiento in.eficiente se bajan, ]a tasa de retorno aumenta. Debido a que loscostos desempeflan un papel tan crucial en ]a formulaci6n de con.clusiones derivadas del antlisis de tasas de retorno, se les debeprestar ms atenci6n al hacer estos c6 mputos. 

Problemas prActicos en el cAlculo de ]a tasa de retorno en educaci6n 
Estos problemas se refieren a dos Areas: ]a cuantificaci6n

los costos y la de los beneficios. 
de 
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'Ciianifi6n de los costos 

... tasa de retorno es pre-Un: requisito' bsico en el anllisis de 
de los costos. Ello parece flicil pero' es a

cisar la cuantificaci6n 
:menudo muy complejo debido a que los Ministerios de Educaci6n 

necesitan mantener informes detallados de costos para sus prono 
suelen hallarsep6sitos regulares. Los datos bAsicos requeridos no 

discutiri despuds,disponibles. Los datos presupuestales, como se 

son muy agregados y no revelan costos detallados, ademis de estar 
su funci6n. De estaclasificados por tipos de gasto m~s que por 

deben obtenerse sobre la base de estumanera, las series de costos 
dios especiales o bien estimarse. 

Los costos de capital son ms dificiles de obtener. Si el estu. 
nueva instaladio se refiere a los beneficios y los costos de una 

del costo de capital.ci6n, entonces es necesario conocer el total 

se van a calcular los costos y beneficios de un afio de edu-Pero si 
de capital que se debe asignarcaci6n de un nivel dado, el costo 

a este aflo es el valor usado del capital. El valor usado del capital 

se basa sobre el costo original o, en algunos casos, el costo de

(o para proyectos en fase de programaci6n elpreciado del capital 
costo estimado del capital) dividido por el ndimero estimado de 

afios de vida 6til del capital. Obviamente este tipo de cAlculo pue

de ser afectado por errores o a-bitrariedades en muchos puntos: 

cuantificaci6n del costo b,-sico del capital, estimaci6n del costo fu

turo, y estimaci6n de la vida itil del capital. 

Cuantificaci6n de los beneficios 

Otro de los problemas concernientes al anAlisis de la tasa de 

retorno se refiere a la asignaci6n de rendimientos a los diferentes 

niveles y tipos de educaci6n. Los datos de los rendimientos de di. 
derivan de varias clases de encuestasferentes niveles educativos se 

socio-econ6micas, en las cuales se investigan los niveles de ingreso 

,y-de educaci6n de los encuestados. Las enciestas de tipo general 

rara vez conducen al prop6sito especifico de proveer datos para el 

andlisis de la tasa de retorno. De tal forma que se presentan pro

blemas inmediatos al trasladar los datos a formularios adecuados 

o fitiles. En el nivel bAsico, los intervalos que se usan para medir 

la educaci6n en las encuestas pueden no corresponder a los niveles 

educativos reales. Las definiciones de ingreso e intervalos del mis
mo pueden presentar tambi~n problemas. En los grandes estudios 
globales de sistemas educativos las limitaciones del tamafio dela 



293LAP.EkDIMIENTO' ECON6MICO DE EDUCAcI6N, 

muestra; impiden los anAlisis refinados o microanAlisis de los dife
orenes niveles educativos, especialmente los niveles superiores 

ls .tipos espe'ales de educaci6n. El niAmero de observaciones 

acerca de los graduados en tipos especificos de ensefianza contenido 

eif las encuestas generales es insuficiente para permitir un an-Alisis 

detallado. 
. Una informaci6n completa incluiria datos sobre edad y niveles 

de experiencia que permitirian identificar perfiles de educaci6n
no se qud porci6n -de la inclinaedad-ingreso. Usualmente conoce 


ci6n de la curva de edad-ingreso para cada nivel educativo es atri.
 
c,unbios en la edad, experiencia y aprendizaje en el trabuible' a 

bajo, y cudl porci6n resulta de cambios en la calidad de la edu

caci6n, a travs del tiempo, o de factores institudonales y del 

mercado. .
Hay otro problema que resulta de la agregaci6n. Los datos de
fttil a los planifimasiado agregados no suministran informaci6n 

decisiones especfficas, ocadores sectoriales que tratan de tomar 
de un mismo nivel). Al. intentar profunsubsectoriales (o dentro 


dizar dentro de los datos referentes a un nivel educativo determi
nado, se puede encontrar que los rendimientos de este nivel pue

cuatro -incluyendoden variar por causa de un factor entre tres o 

la edad y otras variables constantes. Esto plantea preguntas in

quietantes a ]a utilidad del analisis. Para evitar muchos problemas
 
al identificar y medir los rendimientos debidos o asignables a la
 

necesario estructurar los programas de investigaci6n
educaci6n es 
de tal forma que se consiga informaci6n concreta sobre desempe
fio de los graduados de un tipo particular de educaci6n -o de
 

una base longitudinal, pero
tipos alternativos de educaci6n- sobre 

este tipo de investigaci6n especifica es costosa.
 

El estudio de los beneficios de cursos de capacitaci 6n con fina

lidad bien determinada es m.ls informativo que los estudios de la
 

educaci6n no orientada hacia la ocupaci6n. De este modo, el Area
 
de retorno hace posible solamente indicarde utilidad de ]a tasa 

se pueden generar datos y anflisis fitileslas formas por las cuales 

y se espera que las investigaciones posteriores produzcan aplica

clones de la tdcnica que extiendan y profundicen su utilidad para
 

formular politicas. 

Otro uso de la tasa de retorno 

ser m6.s ),-Debido a las limitaciones de este mhtodo puede 
veniente invertir el anilisis. Si se puede estimar o se conoce el 

costo de un nuevo programa alternativo ,educativo, podria ser fitilF 
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definir ,el nivel, de, ingreso de los graduados 	que fuera necesario 
caso de que parezcapara hacerrentable la inversi6n.- Adn en el 

necesario un, alto nivel de ingresos, la diferencia entre este nivel 
y el ingreso real estimado nos proporciona una indicaci6n indi
recta de la cuantfa de los beneficios externos necesarios para jus
tificar el programa propuesto. Este anlisis es particularmente iitil 
cuando se planean nuevos programas y gastos para otros tipos de 
educaci6n diferentes a los convencionales. Por ejemplo, suponga
mos que el costo de producir un especialista en filosoffa es $15.000 
y la tasa de retorno de los otros tipos de educaci6n es 10%. Si se 

quiere justificar este rendimiento social, el graduado en filosoffa 
tendria. que ganar $5.000 mis que un graduado de nivel ecun
dario, por afio y antes de impuestos. Si este graduado puede ganar 
solamente $3.000 mds, edebe ofrecerse el programa? Si los benefi
cios externos de tener un graduado en filosoff?. se valoran en 

$2.0 al afio en trminos sociales, el programa deberfa ofrecerse. 

Resumen del mdtodo de la tasa de retorno 

:-El mdtodo de tasa de retorno es itil para: determinar el valor 
econ6mico dc la educaci6n porque toma en 	cuenta tanto los be. 
nefirios como los costos econ6micos. Pero los resultados dei anfili
sis deben interpretarse cuidadosamente. 

' Deben hacerse las siguientes preguntas antes de evaluar los 
estudios de tasa de retorno: 

-Es la escolaridad el Anico determinante de los ingresos? 
- jLos ingresos reflejan la productividad? 

contabilizarse los efectos externos en los ingresos?
-Puedmn 

Cuf1l debiera ser el valor de las tasas sociales 	de descuento? 
-

- Estdn las incertidumbres y las probabilidades de desem
pleo consideradas en el cilculo? 

-Es estAtica la estructura de los salarios o probablemente 
cambic en el pr6ximo futuro? 

incluidos los ingresos por tiempo parcial en el clcu
lo de la tasa de retorno? 

los r.ostos considerados a un funcionamiento 

-Estin 

-Corresponden 

eficiente? 

La tasa de retorno se ha usado para decidir acerca de la expan
si6n o contracci6n de diferentes niveles de la educaci6n. Debido 
a que el antlisis de las tasas de retorno ayuda a determinarl las 
inversiones en diferentes niveles edlicativos, debe tomar en consi
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deraci6n las interrelaciones entre dichos niveles. Con el fin de ex
pandir la educaci6n primaria, es necesario expandir tambin la 
educaci6n secundaria. Si se quiere expandir la educaci6n secun
daria, debe expandirse tambidn la educaci6n universitaria para 
proveer los maestros necesarios a este nivel educativo. 

El mdtodo de la tasa de retorno puede usarse apropiadamente
cuando se trata de decidir acerca de la factibilidad de nuevos pro
gramas. Los beneficios futuros pueden indicar el nivel de ganan
cia esperado para los graduados y necesario para justificar los cos
tos de su educaci6n. 

Las Easas de retorno privadas pueden usarse para determinar 
si el volumen de cupos disponibles en un nivel dado de educaci6n 
o, en una carrera especifica, atraerAn los estudiantes necesarios. 
Si la tasa de retorno privada es menor a la de otras carreras, ]a 
carrera en consideraci6n debiera hacerse atractiva ofrecien k) becas 
o subsidios. 

Cuando los estudios muestren bajas tasas de retorno para un 
nivel dado de educaci6n, deben examinarse cuidadosamente los 
costos para determinar si la causa se encuentra en el funciona
miento ineficiente mAs que en los bajos ingresos. Si la cau3a se 
encuentra en L:I funcionamiento ineficiente, debe hacerse un anA
lisis de costo-beneficio para corregir esta ineficiencia antes de dete
ner o recortar este tipo de :ducaci6n, o antes de expandir aquellos 
tipos de ensefianza que muestren las m~is elevadas tasa; de retorno. 

Mtodo de recursos humanos 

Este m.&odo no se refiere directamente a la cuantificaci6n del 
valor econ6mico del producto del sistema educativo, pero indica 
claramente si el producto satisface las necesidades econ6micas del 
pats. El anilisis de recursos humanos implicitamente asigna un 
valor econ6mico alto a la educaci6n que suministra el personal 
formado en aquellas ocupaciones necesarias para ei crecimiento 
ecoi-6mico. 

El mtodo de recursos humanos predice la oferta y demanda 
de ocupaciones. Estas predicciones pueden traducirse para grupos 
de personas de vatios niveles educativos y compararse con los 
pron6sticos del producto futuro del sistema. 

Una manera de computar la demanda proyectada es encuestar 
a los patronos acerca de las proyecciones del r' mero de personas 
con distintas calificaciones que necesitardn en un cierto periodo 
de tiempo. Los resultados de la encuesta simplemente se agregan. 
Este tipo de anmlisis se usa principalmente en la planificaci6n a 
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en la planificaci6n a largo plaz0corto':plo'.' No 'es recomendable 
porque seria muy dificil para, el empresario indi,ainiv&el nacional 

en cuenta la interacci6n de las macrovariables.vidual tener 
indt&dos de proyectar la demanda pot ocupaciones*Los:otros 

Comprenden las siguientes etapas: 

econ6micosLa proyecci 6n del producto pot sectores 
la estimaci6n de los cambios en la productividad-
]a estimaci6n del empleo en cada sector considerando el cre

y los .cambios en la productividadcimiento del producto 
- a determinaci6n de las distribuciones de la fuerza de tra

bajo por ocupaciones (perfiles de calificaci6n) estudiando 
hist6ricas o haciendo comparaciones conlas- tendencias 

otros paises, dentro de cada sector 
en cada sector.agregaci6n de resultados obtenidos 

Predecir la oferta en una ocupaci6n requiere conocer 1o si

nimero de personas por tipos de ocupaci6n -usandoguiente: el 

datos disponibles de censos o derivados de investigaciones de re

a causa de la entrada a la cursos humanos-; cambios estimados 
fuerza laboral de personas procedentes de los sistemas formal e in

formal de ensefianza; transferencias netas entre las ocupaciones; y 

pdrdidas a to largo del tiempo causadas por muerte, retiros, mi

graci6n, invalidez, etc. 
El cdlcuo de la demanda por tipos de ocupaci6n y la diferen

cia entre la oferta y la demanda a lo largo del tiempo proporciona 

la primera indicaci6n sobre la magnitud de los dcficits y exceden

tes que pueden presentarse si la tendencia de la oferta continda, 

basada en las deiandas proyectadas. Este d~ficit es un indicio del 

valor del producto del sistema educativo. Un deficit grande entre 

la oferta y la demanda para algunas ocupaciones muestra una pro. 

ducci6n ineficiente. 

Ventajas del m~todo por anifisis de recursos humanos 

Este mktodo predice inmediatamente las escaseces o excedentes 

en un grupo especffico de ocupaciones y proporciona recormenda

ciones especfficas para ]a politica educativa en la forma en que 

Io necesitan los planificadores de la educaci6n. Pot medio de una 

evidencia rfipidamente disponible y de alta especificidad pueden 

reforzarse o refutarse inmediatamente las proyecciones. 
Hay otras ventajas importantes en el pron6stico que propor-

ciona el anAlisis de recursos humanos: este anAlisis puede set muy 
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idl para investigar programas educativos concretos. 'En vez de 
indicar quc un pais necesitari muchos trabajadores calificados o 
graduados en escuelas vocacionales, el anilisis de recursos huma
nos puede examinar particularmente industrias importantes y Ae
terminar qu6 habilidades se necesitarAtn y cuiles ser~in los requeri
mientos de nuevos trabajadores para cada tipo de calificaci6n -a 
qud nivel de eficiencia y durante cul perfodo de tiempo. Ello 
indicarA si se justifica crear una o mis escuelas para proporcionar 
formaci6n a estos nuevos trabajadores. 

Un anAlisis de recursos humanos puede determinar si Ia mayo
ria de estos trabajadores ingresarAn a esas industrias al egresar de 
las escuelas o si ,,eria mAs efectivo capacitar trabajadores en algdn 
campo corespo'xdiente. Tales consideraciones sugieren fuertemen
te un anAlisis ocupacional que se considera generalmente parte de 
Ia administraci6n y manejo de personal y se relaciona con los re
querimientos educativos especificos para un determinado trabajo. 

La investigaci6n de recursos humanos puede unirse con el ani
lisis ocupacional para ayudar a cainbiar el curriculo existente, de 
acuerdo con las necesidades ocupacionales, y puede integrarse con 
tin anAlisis general del mercado de trabajo y Ilevar a desarrollar 
tn nuevo sistema de aprendizaje, pollticas salariales, etc. 

Otra irea en la cual puede ser eitil el anAlisis de recursos hu
manos para la planificaci6rt de programas educativos es el anilisis 
de Ia demnanda para los aspirantes a Ia fuerza laboral por tipos de 
industria, educaci6n y niveles de habilidad. Usualmente se pasa 
por alto en los estudios de recursos humanos el hecho de que, 
mientras que Ia totalidad de la fuerza laboral y la jerarqufa de 

con el desarrollo econ6mico, las oportunidadeshabilidades cambia 
para los graduados en distintos tipos de ocupaci6n pueden no en
contrarse en todos los niveles de esta jerarqufa. Excepci6n hecha 
de algunos casos atipicos, los recidn graduados entran en la. fuerza 
laboral a un nivel relativamente bajo y avanzan a mejores posicio
nes despuds de adquirir Iaexperiencia laboral y/o promoci6n in
terna. Debe tenerse presente, para no subestimar las necesidades 
de alta calificaci6n, que muchas oportunidades de enpleo existen 
en los bajos rangos de ]a jerarqua. Olvidar este punto lleva a con
clusiones err6neas. 

Desventajas del m~todo por anilisis de recursos humanos 

Las desventajas son blsicamente tres. La primera es el supues
to de que los patronos no pueden sustituir trabajadores de una 
ocupaci6n con trabajadores de otra. Ello puede ser cierto ,enun 
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alto nivel de ocupaciones para las cuales se, necesita un aprendi
zaje muy especializado, pero no es cierto para un amplio rango de 
trabajos. 

,;La segunda desventaja ocurre por el hecho de que la relaci6n 
entre la ocupaci6n y una educaci6n especifica puede ser tenue. 
Los investigadores suponen que la contribuci6n econ6mica mds im
portante de la educaci6n proviene de las habilidades cognoscitivas 
que desarrollan los estudiantes. Pero este supuesto puede ser err6
neo porque las caracterfsticas de comportamiento que el estudian
te adquiere por medio de la adaptaci6n social en la escuela son 
tan importantes, teniendo presente que ellas son un factor de in
cremento de la productividad. Por consiguiente, las medidas de ]a 
eficiencia educacional deberian considerar la efectividad de ]a 
educaci6n para proveer o reforzar las caracteristicas del comporta
miento, tanto como las habilidades cognoscitivas. 

El aumento en la adaptabilidad de los trabajadores educados 
es un beneficio econ6mico de la educaci6n en cuanto aumenta ]a 
elasticidad de sustituci6n -el aumento en la capacidad de cambiar 
mdtodos productivos al variar los precios de los factores. Por con
siguiente, las estimaciones de recursos humanos debieran usar el 
modelo de comportaniento tanto como el modelo cognoscitivo de 
la educaci6n para predecir el niinero de trabajadores educados, 
altarnente adaptables, necesarios en aquellas industrias en donde 
la innovaci6n tecnol6gica es especialmente frecuente. 

La tercera y ]a mn,-s importante desventaja de usar el anilisis 
de recursos humanos como una guia para formular politicas cs el 
hecho de que no torna en cuenta los costos de proveer las habili
dades que se requieren. La existencia de una demanda futura para 
una cierta clase de trabajadores calificados no sign-fica necesaria
mente que ]a inversi6n en esta airea educativa sea conveniente. Los 
encargados de formular las politicas educativas deben ser capaces 
de comparar los costos con los beneficios de un ntimero disponi
ble de trabajadores calificados. Por lo tanto, las predicciones de 
recursos humanos son 6tiles probablemente como aproximaciones 
a la planificaci6n racional de la educaci6n si se usan en conexi6n 
con otras herramientas que consideran los costos y los beneficios 
de la inversi6n educativa. 

AnIfisis de correlaci6n 

Este mdtodo estadistico relaciona un fndice de actividad edu
cacional con uno de actividad econ6mica. Un anilisis de correla
ci6n muestra si las dos actividades estIn estrechamente relaciona
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das aunque correlaci6n no indica causalidad. Este m~todo puede 
usarse de varias formas: por comparaci6n entre paises; comparan
do dos dpocas de un mismo pais; por comparaci6n entre dos ra
mas industriales, comparando los niveles relativos de los indices 
educativos y econ6micos de dos ramas industriales o dos industrias. 

Las correlaciones entre palses comtnmente usan el producto 
nacional bruto per cipita como indicador de la actividad econ6
mica. El indice de actividad puede ser la matricula de varios ni
veles escolares, porcentajes de poblaci6n alfabetizada, o los niveles 
del gasto en educaci6n. En 1961 las Naciones Unidas estudiaron 
la situaci6n social mundial usando la energia consumida per ci
pita y el porcentaje de hombres en la fuerza laboral agricola como 
Indices de industrializaci6n, y el porcentaje de alfabetismo, la tasa 
de escolarizaci6n y el nivel de urbanizaci6n como indices del des
arrollo social. 

El anilisis del mdtodo de correlaci6n puede usarse para r.la
cionar el producto nacional bruto y la educaci6n a lo largo del 
tiempo en un pals determinado. Si la educaci6n se considera sola
mente como un bien de consumo, Ia elasticidad-ingreso de la de
manda por educaci6n puede tambidn calcularse. 

Las correlaciones entre dos ramas industriales y entre dos in
dustrias son similares a las correlaciones entre palses y relacionan 
los diferentes dnfasis puestos sobre la educaci6n en ramas indus
triales o firmas industriales a diferentes niveles de productividad. 
Los indices del dnfasis colocado sobre la educaci6n incluycn el 
porcentaje de Aa filerza laboral con educaci6n secundaria o uni
versitaria, o el porcentaje del ingreso bruto gastado en investiga
ci6n y desarrollo. La comparaci6n de los indices de 6nfasis educa
cional puede hacerse en el tiempo o por medio de un cruce verti
cal dentro de un pais o entre paises. 

Ventajas del anilisis de correlaci6n 

El indtodo de correlaci6n proporciona una amplia perspectiva. 
Las comparaciones entre paises dan a los planificadores de un pals 
en desarrollo una perspectiva internacional. La comparaci6n de 
palses en diferentes etapas de desarrollo educativo y econ6mico re
fleja los cambios que ocurren. Tales comparaciones muestran el 
rango de niveles posibles de inversi6n en educaci6n a un nivel 
dado del producto nacional bruto per c~ipita. 

Las correlaciones entre firmas industriales y ramas industriales 
son menos ditiles. La teoria microecon6mica de la firma sugiere 
que diferentes ramas y la escasez relativa de insumos para firmas 
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inustrialesien la misma rama per e. diferentes lugares pueden, 
correctamente;a.signar valores distintos a ]a educaci6n. 

Ds4entajas del anfilisis de correlaci6n 

Los estudios de correlaci6n como cuantificaciones de la contri
buci6n de ]a educaci6n al crecimiento econ6mic no muestran 
causalidad. Una correlaci6n positiva de altos niveles de desarrollo 
educativo con un alto producto bruto per cApita puede significar 
que el alto producto bruto causa un alto gasto en educaci6n o que 
una elevada inversi6n en educaci6n genera un mayor producto 
nacional bruto. 

Hay varios problemas al hacer comparaciones entre paises. Pri
mero, si grandes ireas de producci6n estin por fuera de las opera
ciones del mercado, la contribuci6n de la educaci6n en estas ireas 
no estard medida o incluida en el producto nacional bruto. 

Segundo, si ]a principal funci6n de ]a educaci6n es actuar como 
un mecanismo selectivo para los empleos altamente remunerados, 
entonces el incremento de los niveles educacionales con el aumen
to del producto nacional bruto puede reflejar simplemente una 
nccesidad mayor de selecci6n que acompania ai desarrollo. 

Tercero, los indices educativos no son necesariamente compa
rables. Los porcentajes de alfabetizados son comparables s6lo si se 
computan sobrc las mismas bases. Las cifras de matricula pueden 
no ser comparaoles debido a las sustanciales difercncias entre los 
sistemas educati ,os nacionales. 

Cuarto, si se usan datos de gastos debe incluirse la producci6n 
a la cual se renu icia (el costo de oportunidad) al permanecer los 
estudiantes sin trabajar. 

Quinto, un gasto igual de recursos no significa igual educa
ci6n -a menos de que sistemas educativos diferentes usen los re
cursos con igual eficiencia. El uso eficiente de los recursos varia 
considerableniente entre distintos paises. Tales variaciones deben 
considerarse y no pueden desconocerse. 

Las comparacioncs entre paises no relacionan costos educativos 
con actividad econ6mica, excepto cuando se usan cifras de gastos. 
Esto puede mostrar diferencias en la eficacia del uso de los recur
sos o en los precios de los factores reiis que en ]a eficacia de la 
educaci6n. 

Cuando se analiza un pals a lo largo del tiempo, el intervalo 
de tiempo puede afectar las correlaciones. Presumiblemente los 
efectos econ6micos. positivos de,la educaci6n ocurren despuds de 
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los gastos iniciales, pero solamente si la educaci6n se considera 
una-inversi6n y no un gasto de consumo. 

Las correlaciones entre ramas industriales y firmas no tienen 
problemas tan serios con la causalidad como las correlaciones edu
caci6n-producto nacional bruto. A diferencia de los individuos, las 
firmas industriales no consumen educaci6n por placer, aunque las 
industrias muy rentables pueden entrar en un consumo suntuario 
reclutando trabajadores mejor educados e invirtiendo en investi
gaci6n y desarrollo mis de lo aconsejable de acuerdo con un cri
terio de maximizaci6n de las utilidades. 

Los dos inconvenientes principales de las correlaciones entre 
ramas industriales y entre firmas son ]a capacidad competitiva y 
las externalidades. Las firmas industriales que le dan mayor dn
fasis a la educaci6n cuando reclutan a los trabajadores mejor pre
parados e invierten en su capacitaci6n y en investigaci6n, suelen 
tambidn tener mayor poder en el mercado. Si estas industrias son 
relativamente m;,.i rentables, la causa de su rentabilidad no es muy 
clara. La correlaci6n entre poder en el mercado, educaci6n y uti
lidades puede reflejar la rentabilidad de su capacidad competitiva 
mds que la rentabilidad proveniente del dnfasis colocado sobre la 
educaci6n. 

El problema de las economias externas de la educaci6n es im
portante en las correlaciones entre firmas industriales y entre ra
mas industriales. Las correlaciones hechas usando cifras del produc
to nacional bruto evitan mucho este problema porque emplean 
medidas monetarias del total de la producci6n. Pero las utilidades 
de una firma o rama industrial que pone 6nfasis en la educaci6n 
pueden reflejar solamente una parte pequefia de los beneficios eco
n6micos de educar a sus trabajadores o de sus esfuerzos en inves
tigaci6n y desarrollo. 

Mtodo residual 

El incremento total del producto econ6mico de un pafs en un 
periodo dado se explica s6lo parcialmente por incrementos en los 
insumos fisicos cuantificables de capital y trabajo. La p:rte del 
crecimiento econ6mico que no es atribuible a estos insumos se de
nomina el residuo y se atribuye a otros insumos. Tales insumos 
incluyen los aumentos en ]a energia fisica y en la longevidad como 
resultados del mejoramiento de ]a salud y nutrici6n, aumentos en 
la movilidad y en las tdcnicas instrumentales generales y mejora
mientos en la organizaci6n y tecnologla. Pero los mejoramientos 
cualitativ en la fuerza laboral derivados de la educaci6n, y los 
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!avances cientfficos y la tecnologla aplicada desarrollada en las 
aulas son probablemente los componentes m.s importantes de este 
,sector residual. Por lo tanto, el factor residual se considera para 
inidicar la magnitud de la contribuci6n de la educaci6n al creci
miento econ6mico. 
, Hay muchos mdtodos para calcular el factor residual. Uno de 

ellos compara series agregadas de insumos con series agregadas de 
productos. Las series de insumos de trabajo usando un precio 
constante del factor trabajo y del capital en el producto nacional 
bruto como ponderaci6n se emplean para determinar el indice to
tal de insumos. Par, medir la contribuci6n econ6mica de los 
factores residuales, la tasa de aumento de las series de insumos 
agregados se resta de la tasa correspondiente a las series de pro
ductos agregados. Un estudio del crecimiento econ6mico de los 
Estados Unidos hecho sobre la base de este m6tudo atribuye cerca 
del 80% del aumento del producto por unidad de trabajo -rAs del 
40% del aumento en el total del producto- al factor residual du
rante el perfodo 1889-1957. 

Otra forma de definir el crecimiento atribuible al factor resi
dual es usar una funci6n de producci6n que contiene supuestos 
explicitos acerca de la naturaleza subyacente de la economia con
siderada. La funci6n de producci6n se supone lineal y homog& 
nea. Mis tarde, se supone que el cambio tecnol6gico no afecta la 

neutasa de sustituci6n entre capital y trabajo (es decir que es 
tral) y luego se calcula el aumento residual del producto. Un es
tudio que emplea este tipo de funci6n de producci6n atribuye al 

por trafactor residual mis del 80% del aumento del producto 
bajador en los Estados Unidos entre 1909 y 1949. 

Una tercera t~cnica para calcular el factor residual implica con
vertir los cambios en la cantidad de educaci6n formal que ha te
nido la fuerza laboral en variaciones en el tamafio de esta misma 
fuerza laboral que hubieran ten'Oo el mismo impacto sobre el 
producto. Esta conversi6n se calcula usando diferenciales de in
greso entre grupos educacionales a partir de un afio base consi
derando constante el rendimiento marginal econ6mico de la edu
caci6n. 

El supuesto bdsico aqui es que los diferenciales de ingreso se 
deben a diferente ndmero de afios de educaci6n. Este supuesto es 
discutible como lo muestra el capitulo sobre la tasa de retorno. 

Un estudio hecho en ios Estados Unidos estim6 el efecto eco
n6mico de los avances del conocimiento sustrayendo las tasas de 
crecimiento que se pueden atribuir a otros insumos -incluyendo 
trabajo, capital fisico, educaci6n formal y economias de escala
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del total de la tasa decrecimiento.- La tasa resultante de creci
miento asignable a la educaci6n formal fue el 20% del total, de la 
tasa de crecimiento del'Droducto nacional bruto. 0 cerca del 40%o 
del residuo. 

Ventajas del m~todo residual 

Este anflisis es particularmente fitil porque muestra la impor
tancia relativa de factores distintos a la acumulaci6n de capital
fisico y al aumento en la cantidad de trabajo en ]a elevaci6n del 
producto econ6mico. No importa qud forma de ani~liis se use, 
los insumos no especificados que integran el factor residual han 
sido muy importantes en el crecimiento econ6mico. Pero no est 
muy claro que el factor residual est6 dominado por el factor hu
mano o que los mejoramientos cualitativos del factor trabajo sean 
asignables en particular a la educaci6n formal. 

Desventajas del mkodo residual 

La principal dificultad es la naturaleza misma del factor resi
dual. Ademris de ]a educaci6n formal, el factor residual mide los 
incrementos en el producto debidos al mejoramiento a largo plazo
de la calidad del capital, economias de escala, experiencia laboral, 
mejoramiento de la salud, educaci6n informal, cambios en la com
binaci6n del producto, aumento de la movilidad laboral, reorga
nizaciones de la economia o de la producci6n y otros insumos no 
identificados. No es exagerado decir que el factor residual e. "la 
nedida de nuestra ignorancia". 

Tambi6n hay dificultades t~cnicas al calcular el tamafio del 
factor residual. Los indices disponibles de los insumos de capital 
no incluyen la interacci6n entre conocimiento avanzado y aumen
tos en la calidad del capital. Las medidas de insumos de capital 
no deflactan por medio de indices del costo de trabajo - de mate
riales. Esta forina de medir los insumos de capital no puede refle
jar aumentos en la productividad del equipo. 

Al computar el factor residual usando funciones de prodiik.ci6n 
se presentan inquietudes sobre los supuestos en que se basan di
chas funciones. Cuando se intenta describir a largo plazo una si
tuaci6n din.mica, los supuestos requeridos de linealidad, homoge
neidad y neutralidad del cambio tecnol6gico son especialmente 
d~biles. 

Tambidn es problemitico usar datos hist6ricos muy amplios 
para obtener cifras porcentuales definitivas que representen con
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tribuciones relativas de los insumos de factores al crecimiento. Ia 

ponderaci6n, de Iits series de insumos de capital y trabajo por la 
relativa de cada uno de ellos son equivalentes aparticipaci6n 

la contribuci6n de los trabajadores a la producci6n. Este supuesto 
es vAiido solamente si ha existido competencia perfecta en el pe
riodo cubierto por el estudio. La debilidad de este supuesto im
plica una disminuci6n en la precisi6n de ]as cifras porcentuales 
en rangos tambidn porcentuales. 

El m~todo residual no es particularmente titil para la planifi
caci6n educativa porque mide solamente la magnitud de los bene
ficios econ6micos y no los costos relativos de aumentar los insumos 
que forman el factor residual. Los datos residuales muestran sola
mente el crecimiento econ6mico anterior en una escala muy grande. 
Y no sugieren cuiles Alreas de ]a educaci6n proporcionartin los ma
yores rendimientos ni indican si el crecimiento econ6mico futuro 
seguirfi los patrones anteriores. Los resultados de los estudios del 
factor residual se pueden usar primariamente para resaltar la debi
lidad de definir el crecimiento econ6mico en funci6n tinica de la 
acumulaci6n de capital, sin valorar el papel de la educaci6n. 

Mitodo por anflisis de regresi6n 

Es similar al mdtodo de! factor residual y muestra los efectos 
econ6micos de la escolarizaci6n sobre el individuo. Una ecuaci6n 
general relaciona la educaci6n y otras variables independientes con 
los ingresos anuales. Las variables independientes pueden incluir 
edad, rama industrial, ocupaci6n de los padres, ocupaci6n del in
dividuo, y lugar de ocupaci6n. El tamafto del coeficiente de la 

aumento del ingreso esvariable educaci6n indica en qu6 grado el 
funci6n de una escolaridad adicional. Los coeficientes de Ia.s otras 
variables independientes sefialan en qu6 medida esos otros facto
res deterininan los ingresos. 

El anilisis de regresi6n mide 6tnicamente el valor relativo de 
la educaci6n para el individuo y muestra cufinto puede una per
sona esperar que la educaci6n mejore su ingreso potencial. El 
anAlisis de regresi6n puede suministrar a los planificadores educa
tivos una indicaci6n general acerca de lo que los individuos estf1n 
dispuestos a invertir en su educaci6n. 

El anlisis de regresi6n comparte muchas de las dificultades 
metodol6gicas de la tasa de retorno porque las imperfecciones del 
mercado laboral pueden oscurecer la relaci6n entre los salarios rea
les-y la productividad. Solamente si los salarios reales son iguales a 
los salarios-sombra pueden los planificadores educativos usar el 
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,andlisis de regresi6n para determinar ]a relaci6n entre educaci6n 
y productividad. El coeficiente de regresi6n puede incluir los efec
tos de otros factores correlacionados positivamente con la educa
ci6n tales como ]a habilidad. Estos otros factores si no se hacen 
explicitos pueden hacer aparecer a la educaci6n mis importante 
de lo que realmente es, como determinante del ingreso. Asimismo,
al computar los coeficientes del factor educaci6n se supone cons
tante ]a estructura de los salarios, pero los cambios en la politica
educativa pueden cambiar las ofertas relativas de trabajadores ca
lificados, lo cual, a su turno cambiar, los salarios relativos. 

Un problema general del anilisis de regresi6n es el hecho de 
que mide solamente los beneficios de la educaci6n y no sus cos
tos sociales o privados. Pero los datos del anAlisis de regresi6n
pueden usarse en el cflculo de Ias tasas de retorno. El coeficiente 
de regresi6n, para la educaci6n, da una idea acerca del grado en 
que los ingresos son determinados por la educaci6n y reduce ]a 
incertidumbre sobre la cantidad que puede atribuirse a la educa
ci6n en ]a determinaci6n de los diferenciales de ingreso durante 
la vida laboral. 

Anilisis de la funci6n de producci6n 

Este concepto se ha usado para calcular el factor residual pero 
se aplica mAs generalmente para analizar el proceso educativo. Los 
estudios que usan este concepto ban sido citados para justificar
politicas sobre ]a localizaci6n de los recursos en educaci6n. Una 
funci6n de producci6n es un cuadro o tabla que muestra distin
tas combinaciones de insumos que proporcionan diferentes canti
dades de producto. La cantidad del producto es una funci6n de 
]a cantidad de insumos utilizados. Si expresanos la tabla o cuadro 
en una forma algebraica tendriamos: 

Y 2" f (x, X,,x Q....3, x) 

en donde: Y mide la cantidad de producto, y x1, x., xa, ... , xn 
son diferentes medidas de insumos (caracteristicas de los estudian
tes, profesores, edificios y materiales, etc.) y f es una fund6n ma
temAltica que relaciona x con Y. 

Para averiguar la relaci6n existente entre las variables se usa 
un andllisis de regresi6n mdiltiple. Generalmente, se obtiene la 
ecuaci6n de una estimaci6n de los para.metros por el mdtodo de 
los minimos cuadrados. Los coeficientes indican el efecto incre
mental del cambio en una unidad de un insumo sobre el produc

20 
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n r2 indica tambi6n cuil parte
to. 'El coeficiente de determinaci6

n particu
de'Ia variaci6n en el producto se explica por la ecuaci6

se pueden traducir
lar que refleja el proceso educativo. Cuando 

es posible rela
en tdrminos monetarios las unidades de insumos, 

aumento del producto.
efecto del gasto monetario ext elcionar el 

- Para determinar la funci6n de producci6n del sistema escolar 
un examen refleja el produc

suponemos que el resultado final de 
en este producto:tres factores que influyento educativo Y. Hay 

x, = calidad del profesor reflejada en tablas salariales 

X2 = instalaciones y materiales indicadas en su valor depreciado 
de los alumnos.antecedentes socio-econ6micos== 

Entonces tenemos la siguiente f6rmula: 

Y = a.x1 + b.x2 + c.xs 

r2 y qu6 parte de la varia-
Un anilisis estadistico determinarl 

por x1 , x2 y x., asi como la impor
ci6n de Y puede explicarse 

por los coeficientestres variables indicadatancia relativa de esas 
puede evaluar en tdrminos monetarios el costo de 

a, b, c. Si se 
x2, xs entonces puede calcularse el costo de cambiar

cambiar xj, 

la cantidad del producto.
 

Ventajas del anfifisis de la funci6n de producci6n 

Este mtodo explicitamente describe el proceso educativo y 

permite la introducci6n de variables econ6micas y sociales, cuanti
variables a las

ficables, no cuantificables y categ6ricas -aquellas 
se dis

cuales se les asigna nombres tales como regi6n, raza, etc. Si 
probarse teorfas alternativas. pone de datos suficientes pueden 

de la eficacia diferencial de la
Pueden evaluarse las teorlas acerca 

o sobre la importanciaescolaridad sobre diferentes grupos sociales 

relativa de las caracterfsticas adquiridas fuera de la escuela.
 

Desventajas del utmo de funciones de producci6n 

Hay cinco desventajas en este an6.lisis: 
no se 

- Esta t~cnica no mide causalidad porque la ecuaci6n 

una teorfa de la educaci6n.deriva de 
La mayoria de las variables que se usan en el an;lisis de 

-
aproximadas debido a, la inexistencia de

regresi6n son variables 
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una teoria de la educaci6n, la clase socio-econ6mica se usa algu
nas veces como una aproximaci6n a la motivaci6n del estudiante, 
y la escala salarial como una aproximaci6n a la calificaci6n del 
profesor. Debemos ser especialmente cuidadosos al formular polf
ticas con respecto a las variables reales y no respecto a sus aproxi
maciones puesto que los cambios en ellas pueden no reflejar siem
pre los cambios en las variables reales. 

- Aunque una ventaja de la funci6n de producci6n es la in
clusi6n de variables ro cuantificables y categ6ricas, su cAlculo pre
senta dificultades estadfsticas formidables. 

- Este tipo de an6lisis se ha aplicado a grandes sistemas edu
problemas respecto a la relevanciacativos. Esto presenta graves 


de los instrumentos de medici6n (en la mayoria de los casos, tests)
 
al nivel de agregaci6n de los datos. Agregar datos heterogdneosy 

produce una funci6n promedio que no puede usarse en situacio
nes particulares -una funci6n de producci6n aplicable a la naci6n 
puede ser inditil en una regi6n particular. 

- Como cualquier anlisis estadfstico que comprenda muchas 
variables socio-econ6micas, existe siempre el peligro de la multi
colinealidad. Cuando las variables independientes estAn altamerite 

no hay una forma de conocer ]a relaci6ncorrelacionadas entre si, 
causal entre variables dependientes e independientes. Los gastos 

en educaci6n y las clases econ6micas estn relacionados, y si se 
ambas variables, no hay forma de determinar cuil es m.susan 

importante. Aunque puede esclarecerse la importancia relativa de 
las variables por medio de distintas manipulaciones estadisticas, 
el problema constituye una consideraci6n importante en este tipo 
de an6lisis. 

Otro uso de las.funciones de producci6n en educaci6n 

Las funciones de producci6n pueden ser m~s dtiles en la edu

caci6n a micronivel. El concepto blsico de tener diferentes combi
para obtener distintos productos puede usarnaciones de insumos 

un sistema para planificar y evaluar la investigaci6n eduse como 
cativa, tecnologias especiales para la ensefianza y el currlculo. Se 

pueden disefiar distintos experimentos para lograr un cierto nivel 
de eficiencia usando diversas combinaciones de profesores, medios 

y equipos. Se pueden estudiar los efectos de sustituir un insumo 
por otro y se puedevi perfeccionar con anAlisis de costos basados 

en la relaci6n de precios de los insumos y en la contribuci6n rela

tiva de los insumosal producto. Estos experimentos pueden exten
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derse para cubrir diferentes tipos 'de 'estudiantes, ambientes, y 
otros insumos. 

La diferencia blisica entre el uso de funciones de producci6n 

para microanllisis de la educaci6n y para macroproblemas es que 
eI andlisis de macroproblemas implica mis un andlisis ex-post de 
un proceio y, necesariamente, admite s6lo una aproximaci6n de

mejor de los casos, el resultado proporciona solaductiva. En el 
mente visiones panordmicas del proceso educativo. El uso de la 

en el micronivel permitiria una aproximafunci6n de producci6n 
ci6n inductiva que puede conducir a la innovaci6n y a una mejor 
asignaci6n de los recursos. 

Resumen 

Ademdis del m~todo de las tasas de retorno hay otros mdtodos 
para medir el valor econ6mico de la educaci6n y cada uno es 

tengaconveniente para un prop6sito particular, aunque tambi~n 
sus inconvenientes. 

El andlisis de recursos humaanos cs atil para predecir exceden
tes o d~ficits potenciales debidos al producto del sistema educati
vo. Este andlisis puede tambidn servir como un instrumento para 

con los requisitos laborales; aunque el surelacionar el curriculo 
puesto de no sustituci6n entre las ocupaciones y la relaci6n entre 

una ocupaci6n y educaci6n especifica puede ser dfbil. Ademds el 

andlisis de recursos humanos no tiene en cuenta los costos de pro

veer la capacitaci6n necesaria. 
El andlisis de correlaci6n, del factor residual, de regresi6n y el 

uso del concepto de funci6n de producci6n para medir el valor 

de la educaci6n, son Itiles y muestran la importancia relativa de 

la educaci6n y otros factores en el crecimiento econ6mico, asi 

como la importancia de factores no educacionales en el proceso. 
instrumentos menos -itiles para la planificaci6n y laPero son 

toma de decisiones porque no muestran la causalidad y su aplica

ci6n presenta problemas metodol6gicos muy dificiles. 
los de an~disis de recur-No obstante, estos mdtodos, junto con 

sos humanos y tasas de retorno, ofrecen a los acdninistradores un 

grupo compuesto de indicadores que pueden ayudarles a formular 

decisiones econ6micas mAs seguras en el campo de la planificaci6n 
educativa. 



Planeamiento de -la educaci6n 
y programaci6n presupuestal 

En los capitulos anteriores hemos considerado tdcnicas tales 
como los an~lisis de costo-beneficio y de costo-efectividad, que 
pueden servir de indicadores de la eficiencia de programas y pro
yectos alternativos. En el presente capitulo estudiaremos el pla
neamiento y la programaci6n presupuestal (que es an enfoque 
globalizado del planeamiento), y que sirve a los altos niveles ad
ministrativos para alcanzar una mayor eficiencia en las distribu
clones presupuestales. El planeamiento-programaci6n presupuestal 
busca la coherencia interna dentro de los programas de un sector, 
y permite una proyecci6n mds fidedigna de las necesidades de los 
recursos, lo que promueve su eficiencia. 

El planeamiento y la programaci6n presupuestal a nivel secto
rial ayudan articular los diferentes programas, y a hacerlos mis 
consistentes y efectivos internamente. AdemAs, permite abarcar los 
gastos del sector en una perspectiva de largo plazo. Este filtimo 
punto tiene importancia especial porque la cantidad de recursos 
necesarios a largo plazo determina en cierta forma los medics que
deben utilizarse para generarlos. 

Desafortunadamente, ]a mayoria de las metodologfas del pla
neamiento educativo aplicadas en los paises en vias de desarrollo 
no ha tenido mucho 6xito. Indudablemente, han existido debili
dades tkcnicas en algunos de los mdtodos usados, pero mis impor
tante quizA ha sido el fuerte 6nfasis sobre lo "jer,-rquico" en lugar 
de Ia "eficiencia". 

Por tanto, este capitu'o sugiere una orientaci6n diferente en el 
planteamiento; precisamente aquella que incorpora varias activi
dades en forma consecutiva: la formulaci6n de estrategias, el des

309 
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arrollo de programas y proyectos, su ejecuci6n y la relaci6n de los 
anteriores con el proceso anual de presupuesto. 

La mayora de los Ministerios de Educaci6n contindan utilizan
do sistemas presupuestales tradicionales, de rengl6n por rengl6n, 
en lugar de integrar el proceso del planeamiento con el de elabo
raci6n del presupuesto. Sin embargo, esti apareciendo inters crc

por el sistema de programaci6n presupuestal como enfoqueciente 
nuevo para ]a distribuci6n de los recursos educativos. Por tal ra
z6n, presentamos aqui este nuevo enfoque estructural sobre el pla
neamiento, asl como la exposici6n de algunos de sus prejuicios, 
ventajas y desventajas. 

Planeamiento educativo 

El planeamiento educativo es un proceso que usualmente im
plica la determinaci6n de las necesidades educativas, la selecci6n 
de una estrategia en programas y proyectos, y su incorporaci6n en 
un documento final. Los planes pueden ser de corto plazo (un 
afio), de plazo medio (generalmente de cinco a diez afios) o de 
largo plazo (si exceden los diez afios). La mayoria de los planes 
son de plazo medio, aunque en varios paises se pueden encontrar 
ejemplos de cada uno de estos tipos de planeamiento (y en casos, 
mds de uno simultineamente). Desafortunadamente, los planes de 
plazo medio tienen muy poca influencia en los presupuestos anua
les, que seran los que permitiesen la ejecuci6n de tales planes. 

En general, el planeamiento puede hacerse utilizando tres enfo
ques o m~todos diferentes: uno, basado en las necesidades o reque
rimientos de recursos huinanos; dos, basado en las tasas de retorno, 
y tres, ]a proyecci6n simple del crecimiento de las matriculas. Este 
dltimo m6todo es el usado con mayor frecuencia. En tlrminos muy 
generales podemos decir que estos enfoques de planeamiento son 
lineales y pueden diagramarse como se ve en la p~gina siguiente. 

Todos estos enfoques encuentran vatios problemas. Entre ellos 
podemos mencionar: 

- La informaci6n necesaria ha sido casi siempre inadecuada, 
inclusive en los aspectos bAisicos de las matriculas. La escasez y fal
ta de confiabilidad de las estadisticas ha sido especialmente severa 
en los enfoques de recursos humanos y de las tasas de retorno. 

Muchos planes han tenido, de hecho, varias fallas tdcnicas,-
y especialmente la excesiva simplificaci6n. Las conclusiones han 
sido irreales o inconsistentes. 

La eficacia del sistema educativo ha sido generalmente ig
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Todos estos problemas plantean serias objeciones al planea
miento sectorial. En general, el planeamiento ha ignorado las ne
cesidadps y problemas especificos, porque ha sido hecho "desde 
arriba hacia abajo" en lugar de ser "de abajo hacia arriba". La 
confecci6n de planes ha sido considerada como un esfuerzo que se 
debiera basar en la deducci6n de las necesidades y en la estrate
gia para satisfacerlas. Los planes no han reflejado la percepci6n 
operacional de los problemas, ni sus soluciones reales, por lo' que 
han sido ejecutados may raramente, y sus efectos han sido infe
riores a las metas fijadas. 

Lo que debiera ser el planeamiento 

En esta secci6n se expone esquemiticamente un enfoque que 
puede solucionar algunos de los problemas anteriormente mencio
nados; se refiere a las decisiones sobre la distribuci6n de fondos 
ptblicos controlados por las autoridades del sector educativo. 

Los t~rminos "sector educativo" y "sistema educativo" pueden 
crear alguna ambigiiedad. Los Ifinites del "sector" pueden variar 
de un pals a otro, y aun de tn administrador a otro. Para un em
pleado en el Ministerio de Educaci6n, el "sector" incluye las acti
vidades pairocinadas por sa Ministerio y, en alguiinas ocasiones, 
aquellas instituciones cducativas privadas sobre las que el Ministe
rio ejerce control por medio de reglamentaciones, certificaci6n, 
normas y subsidios. Para un eipleado del Ministerio de Hacienda 
que contempla los gastos totales en educaci6n, dicho "sector" pue
de tambi~n incluir ]as actividades educativas que realizan otros 
ministerios tales como el de Trabajo, Agricultura o Defensa. 

El t~rmino "sistenla" puede ser aplicado a cualquiera de ambos 
conjuntos. Dcsde algfin punto de vista, se pudiera incluir en 61 a 
toda la educaci6n formal m~is los procesos no formales, tales como 
el adiestramiento en servicio que realizan las firmas privadas. En 
esta secci6n, el concepto de sistema se refiere a ]a educaci6n for
mal, y especialmente a todas aquellas actividades relacionadas con 
el Ministerio de Educaci6n. Planeamiento sectorial se refiere, en 
nuestro caso, a la aplicaci6n de la investigaci6n y el anAlisis siste
mdtico sobre la que los funcionarios pdblicos pueden ejercer 
control. 

Definici6n del planeamiento sectorial de la educaci6n 

El, planeamiento suministra informaci6n para facilitar la admi. 
nistraci6n de los programas. No 'es una actividad lineal, peri6dica; 
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que conduce a un documento que prescribe un curso de acci6n por,
un ndmero determinado de aflos. Se podria definir: el planeamien.
to del sector educacional puede ser una forma continua de proveer
informaci6n a los administradores para que el sistema alcance sus,objetivos, y para que mejoren las relaciones costo-eficacia. 

Esta definici6n implica que debe ser evaluada la ejecuci6n ac
tual del sistema. El planeamiento en ]a prActica no comienza de un punto cero. Se refiere a la forma de modificar o mejorar acti
vidades en procesa. La evaluaci6n sirve para identificar los problemas, y puede indicar formas de mejorar la eficiencia y la efi
cacia. Los resultados de tal evaluaci6n continua, junto con losandlisis de los nuevos programas que se proponen, suministran alos administradores la base para escoger entre programas y pro
yectos que fortalecerin y mejorarn el sistema educativo, asi como 
para ayudarle a crecer. Obviamente, el planeamiento se orienta ha
cia el futuro, pero estAi basado en ]a evaluaci6n del presente y del
pasado inmediato. Las decisiones y alternativas escogidas pueden reflejarse en el presupuesto anual, y el planeamiento sectorial y la ad
ministraci6n deben estar estrechamente relacionadas con el mismo.

El planeamiento debe conducir a una estrategia general, expresada formalmente en un documento, que toma en cuenta la infor
maci6n empirica existente, sin escoger soluciones tdcnicas a priori.
La estrategia escogida puede modificada siser las circunstancias 
se alteran, o si hay nuevos datos o si la comprensi6n que tenemos
del proceso asi lo recomienda. 

Los departamentos de planificaci6n pueden estar al nivel mis
alto de la administraci6n, pero las actividades de planeamiento y
la administraci6n se encuentran a todo nivel. Son procesos quedeben formar parte integrante de cualquier programa especifico.
Los instrumentos analiticos utilizados difieren, segtn el nivel de
administraci6n al que nos refiranios, como se demostrari mds 
adelante. 

La naturaleza del planeamiento, en la forma concebida por estelibro, puede ilustrarse por el siguiente diagrama. (Concepci6n esta 

Formulacidn do Esrategias _Eaboracin Anual
IsUmosEudemos .- (y modiicacidn) Desrollo deProgramas y del p'esupuoso 

ectndmicos Recolecci6n yMUitCosH r - 'POoyectos 

etc. OoS ..J 
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se expusie
que se opone a los tres enfoques de tipo lineal que ya 

ron anteriormente.)
ICu~l es la relaci6n, entonces, entre el proceso dibujado arriba 

de un plan sectorial de la educaci6n? Suponga
y la preparaci 6n 

plan sectorial quinquenal basado 
mos que se ha desarrollado un 

se utiliza como guia para la eje
en los datos disponibles. El plan 

los presupuestos
cuci6n de actividades durante dicho quinquenio; 

las modifi
anuales para educaci6n se conforman a dicho plan, con 

caciones que sugieran las nuevas informaciones recibidas y evalua

actuales. El proceso de investigaci 6n, evalua
ci6n de los procesos se necontinuo generan la informaci6n que
ci6n y planeamiento 
cesita para el pr6ximo plan. (Algunos palses acostumbran a "ro

se tiene un programa de
 
tar" los planes de forma que cada afio 

se renueva anualmente
acci6n para los 5 afios subsiguientes, que 

segdn los cambios de circunstancias o de informaci6n. Tal actua

ser la consecuencia natural de un proceso
lizaci6n de planes puede 

El plan explicomo se propone aqui.)de planeamiento continuo 
sector 

la educaci6n, adaptdndolo a las necesidades nacionales. Esta estracita la estrategia para moldear efectivamente el pfblico de 

tegia indica qud programas y proyectos especificos de acci6n deben 

Las implicaciones presupuestales de tales proyectos son 
escogerse. recursos fiscales.
estimadas y verificadas contra los estimados de 

La evaluaci6 n de los programas existentes y ei anilisis de los cam
en el pr6ximo plan, el cual sirve

bios propuestos se incorporan 
en los pr6ximos aios. como indicador de ejecuci6n 

sobre los varios aspectoscentrar'La preparaci6n de un plan se 
del planeamiento ya mencionado, formalizdndolos. Pero el plan 

utilizar in
refleja esencialmente el proceso continuo de buscar y 

formaci6n relevante para administrar. 
En el pasado, los planes fueron concebidos como esfuerzos in

dependientes d. la direcci6n y administraci6n del sistema. Esto 
carecen de 

sucede porque los administradores de la planificaci6n 
prictico de la investi

experiencia administrativa respecto al uso 

gaci6n y del anilisis, lo cual les impide evaluar las implicaciones 
en muchos casos, se 

de los programas que proponen. Por tanto, 
tienen escasa relaci6n con las necesidades y

aprueban planes que 
problemas principales del sector educativo. 

De la discusi6n precedente podemos inferir algunos puntos im

portantes. A saber: no unun proceso continuo, circular,y 
- El planeamiento es 

proceso unidireccional conducente a un resultado fijo. Todas las 

se ejecutan en forma continua (aunque la selecd6n de 
actividades a 
estrategias sea un proceso intermitente, asociado generalmente 
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h.preparad6n anual de presupuestos). Si existe alguna prioridad, 
se refiere a la obtenci6n de informaci6n. Pero como quienes tie
nen experiencia en este campo conocen muy bien, la formulaci6n 
de estrategias y el desarrollo de programas debe preceder frecuen
temnte a la posesi6n de todos los datos necesarios. El proceso de 
suministro de informaci6n debe ser parte integrante de !a admi
nistraci6n de un si.ema educativo en expansi6n. Hasta el pre
sente, la mayorfa de los planes hani sido abstractos. Fueron dirigi
dos hacia objetivos y estrategias de alto alcance, pero que tenfan 
escasa relaci6n con el contenido del plan y las decisiones diarias 
que los administradores de la educaci6n tenfan que enfrentar. So
lamente aquellos administradores educativos que han dirigido pro
gramas de evaluaci6n e investigaci6n continua, asimilado sus re
sultados y participado en los niveles m~is bajos. de administraci6n, 
pueden comprender el plan en forma efectiva y ejecutarlo. 

- El proceso de planeamiento no ocurre en un solo lugar. 
Debe existir una oficina de planeamiento, preferiblemente al nivel 
mis alto de la administraci6n ministerial; pero esta oficina no 
realiza todas las tareas de planificaci6n indicadas aquf. Existe toda 
una jerarqufa de decisiones en el planeamiento sectorial, y todas 
ellas no se realizan a este nivel m~is alto (como se verAi ms ade
lante). 

de los- La frecuencia de decisiones asociadas con cada uno 
aspectos del planeamiento varla grandemente. La formulaci6n de 
estrategias -selecci6n que se realiza al m,4.s alto nivel- se realiza 
s6lo en contadas ocasiones dentro de ur. perfodo quinquenal. El 
presupuesto sucle realizarse en un ciclo anual. Las decisiones sobre 
la ejecuci6n, se hacen casi a diario. El proceso de obtenci6n de in
formaci6n y correspondiente anilisis se realiza de forma continua. 
Los andlisis suelen orientarse hacia el presupuesto anual, pero la 
investigaci6n no tiene por qud estar orientada toda hacia el pre
supuesto. 

- Todas las fases de planeamiento y la administraci6n estdn 
basadas en un andlisis sistemdtico (preferiblemente cuantitativo) 

que busca una mayor eficiencia o rendimiento del sistema educa
tivo. Este concepto es el que ha sido llamado en ocasiones un "en
foque de sistemas" al planeamiento. Incluye la clarificaci6n de 
objetivos, el establecimiento de los criterios para selecci6n, el uso 

su antlide datos cuantitativos, la comparaci6n de alternativas, y 
sis final dentro de un marco de costo-eficacia. Para una discusi6n 
de sus ventajas y desventajas vdanse las plginas XVIII-31. 
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Ejsquemalde cada una de las fases del planeamiento. 
la , Cada una de 	 las fases de planeamiento que se muestra en 

proceso complejo. A continuaci 6 n enumeraremosfigura 18-1 es un 
algunas de las operaciones mAs importantes de cada una-de dichas 

sus relaciones confases, describiendo su naturaleza y algunas de 
otras fases. 

Obtenci6n y andilisis de ia infonnaci6n 

de esta fase comprenden:Las principales operaciones 

flujos de alumnos,- La compilaci6n de datos de matricula, 

profesores disponibles, etc.
 

dave que requieren la - La identificaci6n de los problemas 
acci6n de organismos gubernamentales: escasez de profeso

res, tasas de dcserci6n altas, debilidades del curriculum, cos
otro.tos excesivamente altos, o cualquier 

del funcionamiento - La investigaci6n de estos problemas y 
general de los diferentes niveles y tipos de educaci6n. 

de la ejecuci6n de programas
- La supervisi6n y evaluaci6n 

anteriores. 
La revisi6n dc datos externos al Ministerio -recursos huma

-
demonos y poblaci6n econ6micamente activa, crecimiento 

engrdfico y proyecciones, y la incorporaci6n de tales datos 

las fases descriptivas, evaluativas y analiticas del planea

miento. 

Una de las debilidades mayores del planeamiento es general
o animente la falta de informaci6n. Los intentos de "diagnosis" 

lisis sectoriales son generalmente simples descripciones agregadas 
los datms descriptivos sefialan prodel sistema educativo. Cuando 

de la deserci6n 	 o el desemplIeo, no
blemas, tales como el exceso 

sus causas ni indican los mdtodos c6morelacionan el problema con 
los programas podrian resolver tales problemas. El verdadero diag

de intensivos y espen6stico y evaluaci6n dependen los estudios 

ciales. Por esta raz6n, la fase de obtenci6n de informaci6n es la 

proceso de planeamiento.mis importante 	en el 
se necesitan son 	generalmente sim-

Los tipos de estudios que 

ples. En general, difieren claramente de la mayoria de las investi

gaciones de tipo acaddmico. Podrian llamarse estudios de "explo

raci6n" o "diagn6stico", "investigaci6n para formulaci6n de po
se Ilallticas" u otros tdrminos similares. De cualquier forma que 
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men," deben ofrecer datos especfficos sobre los resultados de*los 
programas. Muy pocos paises incluyen dentro de sus actividades 
de planificaci6n ]a obtenci6n de tales informaciones, aunque ya 
se estA reconociendo su necesidad. 

No serfa sensato esperar una investigaci6n exhaustiva de toda 
la educaci6n al tiempo que se ejecuta un plan. Esta es la raz6n 
por ]a que se menciona aqui. Es necesario establecer una lista de 
prioridades sobre los estudios necesarios, de forma que dstos sean 
objeto de planificaci6n lo misino que cualquier otra actividad del 
sistema educativo. 

Podrian mencionarse algunos temas de gran trascendencia, 
como por ejemplo, an.ilisis de costos por nivel y tipo de educaci6n. 
Esto permitiria hacer proyecciones realistas y determinar la facti
bilidad del crecimiento de ]a matricula, mediante este instrumen
to analftico bisico. Otro tema necesario serfa la revisi6n de los 
planes ejecutados anteriormente para identificar sus lagunas, obs
trucciones, y estimaciones defectuosas. 

El proceso educativo rara vez ha sido estudiado con profundi
dad. Parte de ]a fase de obtenci6n de informaci6n deberla produ
cir nuevos indicadores del proceso. Tales investigaciones podrian
incluir estudios longitudinales, muestreos, estudios de casos, entre
vistas y, otros enfoques que son utilizados raramente en los paises 
en vlas de desarrollo. El anlisis de las causas de ]a deserci6n y
de la falta de efectividad administrativa en las escuelas y en otras 
dependencias educativas deben ser estudiadas no s6lo por especia
listas en educaci6n, sino tambidn por economistas, estadisticos, so
ci6logos, y expertos en adrninistraci6n pidblica.

La informaci6n obtenida con base en estos estudios debe facili
tar la formulaci6n de estrategias, y el desarrollo de proyectos y 
programas, asf como la elaboraci6n del presupuesto, indicando 
formas pricticas de mejorar lo existente. Un sistema educativo pue.
de ser mejorado utilizando los resultados de su evaluaci6n en las 
decisiones administrativas futuras. El problema reside en que Ia 
informaci6n habitualmente disponible a los planificadores y admi
nistradores no permite el anilisis de los resultados de un programa.
Por tanto, se necesitan actividades para recabar nformaci6n. 

Formulaci6n de estrategias 

Las operaciones prindpales de esta fase incluyen: 

- La revisi6n de los objetivos nacionales de la educad6n, in
cluyendo el crecimiento de las matriculas, los aspectos de justicia 
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recursos humanosen elsec.
sociaL distributiva, las necesidades de 
tor primario o en el industrial, y en el mejoramiento de: la cali

dad. y eficiencia del proceso educativo. . ! 

-- *Las proyecciones que permiten alcanzar las metas cuantita
otrostivas y sus implicaciones en tdrminos de gasto, personal y 

recursos. 
- La asignaci6n de prioridades entre los problemas identifica

dos en la fase de recolecci6n de la informaci6n, y el desarrollo de 

buenas combinaciones de politicas, programas y proyectos que res

pondan a tales prioridades. 
El desarrollo de estrategias alternativas y la incorporaci6n de 

los programas y proyectos que le correspondan o que les con

vengan. 
El anilisis de la factibilidad, los gastos y la efectivilidad de 

-
tales alternativas, indicando cuales serfan preferibles. 

metas, proyecciones- La integraci6n total de los objetivos, 

cuantitativas y estrategias dentro del plan propiamente dicho.
 

al nivel m~ls alto de la adminis-La formulaci6n de estrategias 
traci6n inicia un proceso que .ermina en el plan. Es la fase mds 

importante en la preparaci6n del documento porque contempla 

las metas, la relaci6n entre programas educativos y polfticas na

(como el equilibrio regional o las necesidades de recursoscionales 
humanos) y asigna prioridades, estableciendo gufas o normas para 

los programas. 
La mayoria de los enfoques 	 al planeamiento de la educaci6n 

han orientado hacia la formuladiscutidos hasta el momento se 
ci6n de estrategias. El anilisis de las tasas de retorno intenta indi

car qud niveles de educaci6n tienen la mftxima prioridad. Las 
humanos sirven para indicar el crecimiennecesidades de recursos 

Pero las indicato de los diferentes niveles y tipos de educaci6n. 
ciones de estos instrumentos de planificaci6n deben ser verificados 

contra las limitaciones presusiempre unos contra otros, y 	todott 
ileguen a constituir compromisos mispuestales, antes de que 


serios.
 
planea-Existen diferencias importantes entre el enfoque de 

miento sugerido aqui y los otros enfoques: la formulaci6n de es
dos fuentes de informaci6n. Un protrategias no se basa en uno o 

grama multifacdtico de evaluaci6n e investigaci6n indica, a travs 
c6mo est'n operando los diferentesde estudios mts detallados, 

componentes del sistema. La formulaci6n de estrategias estA estre
las Eases del desarrollo de programas ychamente relacionada con 

ser una afirmaci6nproyectos. La estrategia final del plan no debe 
hacerse. Por el contrario, deberia serabstracta. de lo que debiera 
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un programa especffico que contiene los objetivos de la estrategia. 
Y que se traduce en los'presupuestos. 

Estrategias tales como la universalizaci6n de la ensefianza pri
maria o la expansi6n de una cierta porci6n de la secundaria en 
cursos vocacionales, han sido seleccionadas frecuentemente sin con
siderar su factibilidad, costo, o eficacia. 

Como se dijo antes, la estrategia -y el plan- deben resultar 
de una evaluaci6n continua de los programas existentes. El ani
lisis de los programas y proyectos sobre la base de su costo y efi
cacia ayudan a formular estrategias s6lidas y alternativas nuevas. 

Desarrollo de programas y proyectos 

Las oportunidades de programaci6n y su desmenuzamiento pos
terior en proyectos aparecen continuamente en el curso de evalua
d6n de los programas existentes, cuando se consideran las formas 
alternativas de resolver los problemas, y cuando se formulan los 
conjuntos de acciones o estrategias designadas para vencerlos. 

Por ejemplo, cuando informes estadisticos descriptivos indican 
que pocos bachilleres pasan los eximenes de admisi6n universita
ria (o que muchos ingresan con deficiencias y desertan), una in
vestigaci6n m-s profunda puede revelar pobre preparaci6n en 
Areas b~sicas (tales como matemtticas, redacci6n o ciencias). En 
tal caso se pueden sugerir varios proyectos alternativos: 1) el for
talecimiento del curriculum y el re-adiestramiento de los profeso. 
res al nivel de secundaria; 2) el establecimiento de un curso pre
paratorio para los alumnos mal preparados; y 3) la provisi6n de 
programas remediales intensivos dentro de la universidad. Estas 
alternativas pueden desarrollarse en forma preliminar, con sus es
timaciones de costos y otros recursos necesarios; y ser presentadas, 
junto con los anlisis quc las apoyan, a los altos administradores 
para que hagan la selecci6n. Si el problema de la falta de prepara
ci6n tiene alta prioridad, como lo estamos suponiendo en este 
ejemplo, las alternativas deben ser inmediatamente estudiadas, y 
una de ellas seleccionada. Inmediatamente despuds se necesita 
nuevo trabajo para detallar el proyecto: fondos, facilidades, profe
sores, adiestramiento de profesores, mejoras del curriculum, libros, 
iitiles y acciones administrativas. Los costos totales del proyecto 
(capital y funcionamiento) son calculados. Probablemente en este 
punto comienzan las negociaciones con los funcionarios de presu. 
puesto para su inclusi6n dentro del raismo. Por ejemplo, los costos 
del nuevo proyecto pueden compararse con el alto costo de la 
deserci6n, y/o los costos sociales de la escasez de graduados. Si el 
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proyecto se acepta, entonces flega a formar parte especifica del 
plan, como estrategia para corregir la falta de preparaci6n de ls 
bachilleres. 

En general, el desarrollo de programas y proyectos tiene los 
siguientes componentes: 

- Especificaci6n detallada de los proyectos y programas -:-en 
cooperaci6n con las divisiones operativas del ministerio, para re
solver los problemas dave, tales como: a) la satisfacci6n de necesi
dades preestablecidas como el nfimero de escuelas, profesores u 
otros componentes; b) el mejoramiento de la efectividad de los 
programas existentes -desarrollo de curriculum, mejora de labo
ratorios, cambios administrativos, sistemas de incentivos; y c) otros 
aspectos ya identificados en otras fases del planeamiento. 

- Estudios de factibilidad de los proyectos, incluyendo proyec
ciones de costos y estimaciones de los resultados, siempre que sea 
posible. 

- Elaboraci6n detallada de proyectos incluyendo su justifica
ci6n, lo cual se realiza generalmente despuds de su inclusi6n en el 
plan, su descripci6n cuantitativa, los insumos requeridos, los re
sultados esperados, y los estimados presupuestales. 

- Negociaciones con la oficina de presupuesto del Ministerio 
de Educaci6n y la Oficina Nacional de Presupuesto sobre la es
tructura general del programa y su tamaiio, asf como las implica
ciones presupuestales. 

Fase de elaboraci6n de presupuestos 

La elaboraci6n de presupuestos ha sido generalmente una acti
vidad distinta a la planificaci6n misma. En este nuevo enfoque de 
planeamiento, ]a elaboraci6n del presupuesto esti incluida y se 
describe a continuaci6n. 

El presupuesto indica el total de fondos pfiblicos disponibles 
para todas las actividades del sector o del ministerio. En este sen
tido, el planeamiento puede sostener las solicitudes presupuestales 
del sector, suministrando indicaciones de las necesidades naciona
les, anllisis y justificaci6n para un aumento global de fondos, asi 
como el conjunto de proyectos disponibles para su ejecuci6n. Ge
neralmente, la asignaci6n total del sector se determina fuera del 
Ministerio de Educaci6n. 

Los andlisis de costos permiten proyecciones detalladas de las 
necesidades financieras de las actividades existentes y de los nue
vos proyectos. Los andlisis de costos detallados por componentes 
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pueden indicar posibles aumentos de eficiencia que se podrfan 
hacer si hubiera m~is fondos disponibles. 
!,La informaci6n referente a costos y resultados del proceso de 
planeamiento es esencial a cualquier sistema de programaci6n pre
supuestal, si es que ha sido adoptado. 

Los planes quinquenales "rodados" que se ponen al dlia cada 
aflo con una perspectiva del quinquenio subsiguiente, suministran 
la perspectiva de plazo mediano que el presupuesto por progra
mas intenta ofrecer. Las implicaciones presupuestales totales de 
los programas adoptados se muestran claramente por tal proce
dimiento. 

-Una vez que ha Hido seleccionado y consolidado un conj unto de 
proyectos dentro de un plan, este es revisado por las autoridades 
de presupuesto. Las limitaciones presupuestales pueden sugerir 
nuevos cambios. Despuds de una serie de negociaciones, el presu
puesto correspondiente a un conjunto de proyectos queda fijado 
y aprobado, con lo que puede comenzar su proceso de ejecuci6n. 

Durante la evaluaci6n y supervisi6n de la ejecuci6n de proyec
tos y programas se necesita todo un proceso de coordinaci6n entre 
uncionarios de presupuesto, planificadores, y otros administrado

res. Cuando se descubren demoras en la ejecuci6n de los planes, se 
deben tomar medidas para que el plan cubra sus metas dentro de 
los plazos fijados. Si esto no es posible, probablemente serin nece
sarias modificaciones presupuestales. 

Las fases del planeamiento explicadas hasta aqui han sido se
paradas por razones de claridad. Sin embargo, todas ellas tienden 
a aparecer mezcladas: ]a identificaci6n y desarrollo de proyectos 
tiene lugar durante el proceso de recolecci6n de informaci6n. La 
formulaci6n de estrategias ya considera las limitaciones presupues
tales; las decisiones sobre los temas de investigaci6n, las propues
tas de programas alternativos de acci6n, y las decisiones en mate
ria de politicas de largo alcance, tienen lugar a todos los niveles 
y en casi todas las fases. 

El planeamiento como proceso jerdrquico 

* El concepto de planeamiento propuesto implica un amplio ran
gode decisiones continuas a todo nivel asociadas con todos los as
pectos de la planificaci6n. Es dtil su consideraci6n desde el punto 
de vista jerdxquico. 

En la cumbre jerirquica, las distribuciones intersectoriales se 
realizan generalmente a nivel superior al del Ministerio de Edu. 
cad6n. En la mayorfa de los casos, el planificador sectorial tiene 
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pon'nmisi6n la. distribuci6n de los recursos dentro de su presupues
to sectorial, cuya cifra total estA1 predeterminada por el plan na
cional de:desarrollo y ]a tesorerfa naconal. La amplitud de los 
cambios es muy limitada en el corto plazo. Los programas existen
tes requieren su financiaci6n continua. El margen de fondos dis
ponibles para redistribuci6n, despuds de asegurar los compromisos 
fijos (salarios, construcciones ya iniciadas, programas de pensiones, 
y otros), es bastante pequefia. Pero en el largo alcance, el efecto 
acumulativo de las decisiones sobre estos recursos marginales pue
de ser muy grande. 

En cualquier caso, la esfera de interns del planificador secto
rial (y el objeto de sus negociaciones) es c6mo utilizar en manera 
mts efectiva su margen limitado para hacer que los varios compo
nentes del sistema educativo sean mds eficientes. Los andlisis ne
cesarios para tal mejora han sido generalmente ignorados por los 
enfoques lineales ya descritos del planeamiento educativo y, sin 
embargo, son estos problemas "marginales" los que constituyen la 
mfxima preocupaci6n de los administradores educativos: c6mo 
mejorar la preparaci6n cientifica bfisica al nivel primario, c6mo 
preparar un ntmero suficiente de profesores efectivos a costo razo. 
nable, c6mo hacer que el bachillerato diversificado inculque en 
sus graduados los conocimientos y hdbitos necesarios para el tra. 
bajo y la mejora de su productividad e ingreso personal.

El nivel jerdrquico rids alto en las actividades de planeamien
to implica la distribuci6n de recursos nacionales entre los sectores,
incluyendo ]a educaci6n. Por debajo de este nivel -suponiendo 
que el presupuesto sectorial ya ha sido fijado- existen otros nive
les de decisi6n y planeamiento que suministran informaci6n a los 
administradores. Un problema administrativo de importancia es 
que los altos empleados de muchos ministerios est'n abrumados 
con asuntos de poca monta, mientras que el equipo de planeamien
to que estudia las asignaciones a alto nivel carece de la autoridad 
necesaria para tomar las decisiones. Puede decirse quc, en general,
existe una relaci6n jerrquica entre: las distribuciones intersecto
riales (en su mayor parte por fuera de la presente discusi6n) y ]a
distribuci6n de recursos marginales entre los diferentes niveles 
(esta distribuci6n corresponde a ]a fase de formulaci6n de estrate

gias); la distribuci6n entre los diferentes tipos de educaci6n (que 
corresponden al nivel de programa y proyecto, como por ejemplo,
]a distribuci6n entre proyectos de educaci6n cientifica y humanis
tica para el bachillerato) ; y las cuestiones referentes a la eficien
cia y eficacia dentro de un nivel o programa (tales como el an
lisis de programas piloto para aumentar el proceso de aprendizaje 
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-en las escuelas secundarias, o para reducir 'los costos unitarios en'las escuelas para maestros).. . .: , ,, .2: ' I 1La distinci6n entre estos niveles de planificaci6n s'dttil porvarias razones. Primera, los instrumentos analiticos mis dttiles aun nivel no son siempre aplicables a otros niveles. La programaci6n lineal, por ejemplo, es m~is efectiva para obtener el uso 6ptimo de recursos disponibles, tales como profesores o locales. La pro.gramaci6n lineal ha sido aplicada con dxito en las decisiones anivel de colegio o concentraci6n escolar, tales como !aconstruc
ci6n de horarios, ]a distribuci6n de textos, y otras decisiones a esenivel. Una caracterlstica de tales decisiones es que los objetivosson claros y los datos num~ricos fAcilmente disponibles. En aplicaciones mts complejas, tales como el control del flujo de estudian
tes a travs del sistema educativo para maximizar los retornos econ6micos a la sociedad, la programaci6n lineal ha tenido muy pocodxito. Todavia peor, debido a las debilidades de tal tdcnica, lainadecuaci6n de los datos agregados, y la necesidad de maximizar
objetivos simples, que generalmente distorsionan ]a complejidad
de los fines educativos, los resultados de la programaci6n linealpueden ser altamente equlvocos.

En segundo lugar, los datos necesarios para tomar decisionesvarlan fundamentalmente de un nivel a otro, especialmente en elgrado de detalle que se necesita para un an-ilisis profundo. Los estudios de recursos humanos indican que pueden utilizarse altosniveles de agregaci6n en los muestreos de necesidades de recursos
para equilibrar el balance entre graduados y puestos disponibles.

Pero el que los programas educativos ocupacionales hagan dnfasis
 en habilidades generales, o especificas o deban incluir algunos semestres de trabajo experimental, requiere un estudio mucho mds
detallado, a veces longitudinal, de los egresados de tales escuelas.

Las estimaciones del crecimiento de las matriculas basados 
en lastendencias y en las tasas de promoci6n pueden proporcionar pro
yecciones generales de los puestos necesarios. Pero se necesitan estudios mis detallados sobre el crecimiento de ]a poblaci6n, Areas,edades y zonas geogrificas para establecer un plan que localice,
por ejemplo, la construcci6n de las nuevas escuelas.

Tercero, algunas decisiones -aun aquellas que se refieren aactividades diarias- sumamenteson importantes. Un ahorro del5% en costos unitarios al nivel de primaria, tiene un impacto tremendo sobre el presupuesto total de la educaci6n. Y, sin embargo,la mayorla del trabajo te6rico en planeamiento y distribuci6n derecursos se refiere fundamentalmente a ]a distribuci6n entre losgrandes niveles, y la informaci6n disponible no ayuda a responder 
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estAs " preguntas referentes a la eficiencia de. aspectos particulares. 
Las tasas nacionales de promoci6n y retenci6n de estudiantes no 

acerca de la adaptaci6n del curriculum a
dicen nada o muy poco 

de una regi6n particular. Los presupuestos ejecu-Iasnecesidades 
gastaron los fondos para ensefianza setados no indican d6nde se 

cuAles fueron los resulcundaria, o adiestramiento de profesores, o 
tados alcanzados. 

Todos estos diltimos problemas s:n cruciales para el desarrollo 
son hedel planeamiento sectorial. Muchas decisiones importantes 

chas frecuentemente por diferentes niveles de administradores sin 
informaci6n. Por sulas herramientas analiticas y sin la necesaria 

puesto que existen excepciones. Los andlisis de costo-beneficio han
 

sido aplicados en multitud de formas interesantes y Atiles. Pero,
 
son mis bien raras. Los anAdesafortunadamente, tales excpciones 


lisis de costo-beneficio han sido utilizados principalmente cuando
 
podlan ser fticiimente identificados ylos beneficios monetarios 

vinculados al programa educativo. 
Para concluir, pues, esta primera secci6n del capitulo, diremos 

financie,que, el planeamiento considera el problema de recursos 
para la educaci6n de varios modos: permite la proyecci6n fielros 

de las necesidades; fomenta la eficiencia mediante una mejor dis
tribud6n entre programas Ioque le perwrite complementaridades 

y fomenta la eficiencia a niveles inferiores en lay consistencia; 
ejecuci6n de los proyectos individuales. Los enfoques mejor cono
cidos para el planeamiento de la educaci6n (esto es el enfoque de 
recursos humanos, de las tasas de retorno, y de la simple proyec

serios defectos. Entre€i6n cuantitativa de, la demanda) tienen 
dstos pueden mencionarse el dnfasis puesto solamente por la mo

dificaci6n de las matriculas relativas entre los diferentes niveles y 
tipos de educaci6n; la inadecuada atenci6n a Jos costos educativos, 
como formas de reducir los gastos o de mejorar las proyecciones; 
y casi un total desprecio por la evaluaci6n de la efectividad de los 
programas de nivel inferior. Ader&is, estos enfoques tienden a ser 
uni-direccionales, y conducen a la preparaci6n de planes de me
diano o largo alcance, que no se integran con el proceso educa
tivo que se realiza constantemente, ni se vinculan estrechamente 
a los presupuestos anuales, ni a las decisiones que tienen lugar a 
nivel inferior dentro del sector. 

En esta secci6n se ha propuesto un nuevo enfoque de planea-
Ti~nto, que hace dnfasis no s6lo en la formulaci6n de estrategias 
a alto nivel, sino tambidn en las consideraciones de los resultados 

unaeducativos y de su efectividad interna. Tal enfoque proveerA 
,mejor.base para la proyecci6n de las necesidades, para. la mejora 
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de.1a :eficacia en t a' utilizad6n de los recuIsos y'.pra su vincu
laci6n con el :procesode elaboraci6n del presupuesto. 

Planeamiento-Programaci6n.Presupuesto (PPP) 

El proceso Ilamado de Planeamiento-Programaci6n.Presupuesto 
es un enfoque formal del planeamiento educativo que termina en 
una programaci6n presupuestal. Consiste en el desarrollo y evalua
ci6n de alternativas, en la mejora de los elementos de juicio y en
la comparaci6n de los resultados de programas diferentes disefia
dos para conseguir los mismos objetivos. Concentra su atenci6n
sobre la preferencia del gasto en un objetivo por comparaci6n con 
otras prioridades educativas. La programaci6n presupuestal dejalas decisiones tiltimas acerca de los programas al administrador; 
pero pretende mejorar tales decisiones mediante el desarrollo y
exhibici6n de la informaci6n oportuna. 

Metodologfa: anmlisis de sistemas 
La metodologia que estA detris de la programaci6n presupues

tal es el arnlisis de sistemas. El andlisis de sistemas cualquieres
clase de actividad analltica y met6dica orientada al desmenuza
miento de problemas complejos. Todas las decisiones que se toman
 
en situaciones complejas producen resultados miltiples. La clari
ficaci6n del impacto potencial que tales decisiones pueden tener,
 
no s6lo en el producto educativo (el estudiante) sino tambidn
 
en otras partes del sisterna educativo y en el medio nacional, y
la subsecuente programaci6n de las decisiones, forrnan parte del 
prop6sito del adlisis de sistemas. El efecto que las decisiones actuales tendrdn sobre el futuro es una consideraci6n critica en cual
quier buen andlisis de sistemas. En este caso la relaci6n entre pla
neamiento y anllisis es bien clara. El anilisis de sistemas deter
mina la naturaleza del sistema educativo actual y del futuro; el
planeamiento indica cudl es el mejor camirno para Ilegar a uno 
partiendo del otro. 

El anlisis de sistemas incluye cinco estadios diferentes. En
primer lugar, trata de definir rigurosamente el problema. Esto es 
un aspecto cr1tico, porque muchas veces los problemas aparentes
no son los problemas de fondo o reales. Ademds los problemas
pueden ser cambiantes. 

En segundo lugar, el andlisis de sistemas trata de definir un
conjunto jerdrquico de objetivos particulares y realistas, cuyo al
cance implicaria la soluci6n del problema. 
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q En, tercer. lugar, el anglisis de sistemas organiza y exhibe unconjunto de alternativas para alcanzar tales objetivos.
En cuarto lugar, el andlisis de sistemas* estima los costos -- o 

necesidades de recursos- de cada alternativa.
Finalmente, el anAlisis de sistema3 intenta relacionar los insu

mos con los resultados; explora los procesos por los que los gastos
representan un incremento en la eficiencia o eficacia de los resul. 
tados. En esta etapa final, la cuesti6n o problema critico es el cri
terio de efectividad o eficacia. Sin tal criterio, el analista no pue
de evahar los resultados, ni relacionarlos con los costos para me
dir ]a eficiencia. 

En el contexto de la programaci6n presupuestal, estas cinco 
etapas bisicas del andlisis de sistemas se elaboran de la forma si
guiente: 

" formulaci6n del problema 
* articulaci6n de los objetivos 
" enumeraci6n de alternativas 
" estimaci6n de costos de las alternativas 
" evaluaci6n de la efectividad potencial de las alternativas 
* establecimiento de las relaciones entre costos y eficacia 
* Ia mejora del criterio de eficacia 
* evaluaci6n de las alternativas segiin estos criterios 
* reiteracio1 ie toda la secuencia analitica. 

A pesar de la importancia que tienen el costo y la efectividad, 
es importante darse cuenta de que el anilisis de sistemas solicita 
enfoques inis amplios que los puramente cuantitativos. Los enfo. 
ques cuantitativos son mis apropiados cuando tenemos una com
prensi6n suficiente del problema que nos permite subdividirlo en 
partes discretas y beneficiarnos de una mayor precisi6n. Pero ade
m1s, podemos tratar de problemas sobre los que nuestro conoci
miento es rudimentario a travds de modelos cualitativos, heurls
ticos y anal6gicos. Estos modelos pueden servirnos para mejorar
nuestra comprensi6n del problema y de las consecuencias que las 
diferentes alternativas tienen en su soluci6n. Es decir, que las me
todologias cuantitativas no son el finico punto focal del anAlisis 
de sistemas; la tdcnica analitica que usemos en un caso particular
depende de ]a complejidad del Iroblema, de la validez de la in. 
formaci6n disponible, y de ]a comprensi6n que se tenga del pro.
blema que estamos estudiando. 
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Limitadones del a'nlisis de sistemas 
Ante' todo, el andlisis es siempre parcial. Los marcos de me

diano o corto alcance dejan al analista poco tiempo para descubrir todos los impactos de las alternativas en forma detallada, o para conducir los andlisis a soluciones conclusivas. AdemAs, porque el andlisis de sistemas continuamente vuelve sobre si mismo en ]a medida en que las dimensiones del problema cambian, un"andlisis de sistemas definitivo" es imposible por definici6n. Como ya se explic6 en ]a secci6n primera de este capitulo, el anllisis y
la administraci6n son procesos continuos. 

En segundo lugar, el andllisis estA limitado por la utilizaci6nde indicadores indirectos de los resultados, porque la medida delos resultados educativos es una cantidad. elusiva. En realidad, talesmedidas son sustitutes de otras medidas evaluativas m',ls refinadas que podrian obtenerse s6lo cuando la alternativa haya sido ejecu
tada. Y los resultados esperados solamente se aproximan a los resultados reales, y en muchos casos no podrian aceptar la manipulaci6n altamente especlfica o refinada de los datos cuantitativos.

En tercer lugar, dado que la predicci6n del futuro es imposi.ble, el anilisis de sistemas no puede predecir en forma absoluta.mente confiable los resultados de ninguna alternativa. Esto es cierto ain para programas completamente similarcs a otros anteriores, porque cada nueva ejecuci6n implica la posibilidad de cam
bio de factores.

Finalmente, el analista de sistemas puede tener prejuicios de
atenci6n; puede percibir el problema en forma diferente a la delmundo real o en forma distinta a ]a realidad objetiva. Porque los
intereses y las experiencias de cada analista implican prejuicios,

el buen analista intenta eliminar y contrarrestar estos prejuicios.
Esto es importante porque un diseflo que no haya dedicado sufi.ciente atenci6n a estos prejuicios puede carecer de valor alguno. 

Los componentes o elementos del PPP 
La estructura del trograma es una jerarquia de categorias querepresentan las diferentes actividades de un sistema, tanto si serefieren al gobierno federal como a una escuela rural. Es posibleconstruir estructuras de programa -es decir, desarrollar categorlas

y subcategorfas- basadas en un neimero casi infinito de puntos devista. Las estructuras de programa pueden construirse de acuerdo con las divisiones de contenido, de grupo escolar, de objetivos y
metas y muchos otros criterios. 
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La estructura del programa determina el mtodo por el ,que la 
informaci6n debe ser recogida y analizada. De aqul que la estruc
tura del programa debe responder a las preguntas particulares que 
ei ,administrador tiene. Sus 6nicos prejuicios pueden ser los pre
juicios propios del administrador. 

Los andlisis de efectividad, costos y recursos son usados para 
evaluar los programas actuales y potenciales, adaptfndolos a las 
categorias de la estructura del programa. 

El presupuesto por programas se deriva de la estructura y de 
los modelos del gasto. El sistema de gastos se subdivide en conso
nancia con los progranias. 

El plan financiero inultianualproyecta las consecuencias de los 
gastos de los programas actuales sobre un cierto ntmero de afios. 
Estas proyecciones son cruciales porque las diferencias de costo en 
el largo alcance pueden ser muy diferentes a los gastos juzgados 
en trminos inmediatos. 

Los cruces relacionan los costos agregados por programa a los 
costos agregados segdn ]a divisi6n presupuestaria tradicional. Tal 
documento puede servir, por ejemplo, para demostrar cuAnto estI 
gastando la administraci6n central con respecto a cada uno de los 
programas. Tambifn puede ayudar a aqu~llos que no estin fami. 
liarizados con el presupuest, por programa a relacionar el nuevo 
sistema presupuestal con el antiguo. 

El memordndum de progranas lista las alternativas que han 
sido consideradas, las ideas que los soportan, los criterios utiliza
dos para evaluar las alternativas, las razones por las quc algunas 
alternativas parecen mejores que otras, y la justificaci6n para re
comendar una cierta alternativa por encima de las otras. 

El andlisis de libranza se utiliza cuando surge un asunto que 
no parece estar directamente conectado con la estructura b.sica 
del programa pero que es importante y corta todas las lineas del 
programa. Por la elaboraci6n y la explicaci6n de este tipo de ant
lisis, podemos derivar una percepd6n sistemdtica de los problemas 
de recursos, gastos, e implicaciones de la efectividad. 

Ejecuci6n no compensada del PPP 

1 Como ya fue indicado, PPP es una elaboraci6n del andlisis de 
sistemas disefiado como auxiliar para el planeamiento y la geren
cia. El proceso del Planeamiento-Programaci6n-Presupuesto (PPP) 
es el mismo que el del anAlisis de sistemas; y su estructura esti 
implfcita en ]a serie de documentos enumerados que deben pro. 
veerse en el proceso. Ambos -estructura y proceso- son relativa. 
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mente claros y no han promovido mucha controversia. Sin -embar
go, en la ejecuci6n del PPP, muchos tdcnicos han manifestado 
opiniones opuestas. 

.Es f~icil enfatizar un aspecto del PPP a expensas de los otros,
olvidando que debe equilibrar todo el rango de planeamien'.o,
presupuesto, control, anilisis, y procesos de informaci6n. Mencio
naremos algunos prejuicios en la ejecuci6n del PPP. 

Prejuicio presupuetal 

Muchas modalidades del PPP destacan la importancia del pre
supuesto y definen el PPP como un sistema en el que el presu
puesto ha sido transformado. El presupuesto no s6lo agrega y
muestra gastos anuales, sino que tambidn incluye los objetivos y
las alternativas dentro de la distribuci6n de los recursos. Se utiliza 
como instrumento de anilisis y de incorporaci6n del anilisis a las
decisiones actuales en la distribuci6n de recursos. 

Aq:iellos que ponen el 6nfasis sobre los aspectos presupuesta
les del PPP mencionan tres razones para este prejuicio: 

- El presupuestG determina ]a distribuci6n de los recursos, su 
escrutinio y andlisis. 

- Las decisiones sobre distribuci6n de recursos, de hecho se 
realizan durante la elaboraci6n del presupuesto. 

- Estas decisiones son explicitadas, hechas operacionales, y
formalizadas a trav~s del presupuesto. 

Una ejecuci6n con estos prejuicios presupuestales puede tener
muchas desventajas. Produce una informaci6n mucho mis apropia
da para contables que para planificadores o analistas. Es demasia
do rigida para mejorar las decisiones en muchas organizaciones.
En resumen, sobreenfatiza la importancia del presupuesto en el 
proceso administrativo. Frecuentemente, este tipo de ejecuci6n no 
produce nada mds que un cambio en los procedimientos contables,
utilizando el anilisis s6lo para justificar solicitudes presupuestales. 

Prejuiclo en objetivos y metas 

La idea bisica aqui es la de definir mds claramente cuAles son
las metas y objetivos, y el PPP se define como un mecanismo de 
planificaci6n y control que explicita metas y objetivos, examinan
do las unidades organizacionales para ver c6mo contribuyen a los 
objetivos. 
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Aquellos que defienden esta modalidad del prejuicio citan las 
. 

.siguientes razones: 

- La eficacia de una actividad no puede ser evaluada a me

nos que sus objetivos sean explicitados. 
las unidades organizacio-En ia competencia por recursos, 

el nfasis en sus prioridadesnales frecuentemente exceden 
parroquiales e ignoran los prop6sitos generales de la orga

nizaci6n. en
- Muchas veces son necesarias soluciones de compromiso 

no est~in claramente defi
tre los objetivos. Si los objetivos 

concepueden inadvertidamentenidos, los administradores 
der mr1s importancia a algunos objetivos que otros, incorpo

am.-srando sus propios prejuicios, y dando importancia 
un mo

los objetivos ficilmente cuantificables, o utilizando 
fiel, describir las relaciones entre

delo intuitivo, no para 

estos objetivos.
 

PPP con el prejuicio de "metas y objetivos"
Sin embargo, un 

tambi~n tiene defectos importantes. En muchas organizaciones, la 

definici6n de metas y objetivos es extremadamente dificil y puede 

consumir mucho tiempo. Las metas y objetivos frecuentemente di
a travs

tray, s de los diferentes niveles administrativos y
fieren a a que
de la jerarqufa que produce las decisiones. Adems, debido 

unsuspoliticos evitan la definici6n clara de objetivos reales,
los especifica
enfoque por objetivos del PPP podrfa conducir a una 

ci6n demasiado general de objetivos pseudofilos6ficos. Porque las 
a los admi

metas resultantes serian irrealistas, no podrian ayudar 


nistradores, ni mejorar las actividades existentes.
 

Prejuicdo de intcgraci6n 
torna un siste-

Un tercer error comdn surge cuando el PPP se 

ma integrado que utiliza muchos conceptos y tkcnicas familiares. 

Seglin los defensores de esta modalidad, el aspecto mAs importante 
en el proceso

del PPP es la combinaci6n de todos estos conceptos 


administrativo.
 
o modalidad integrada no destaca

Claramente este enfoque 
PPP pero, sin embargo, tambidn presenta de

ninguna parte del 

fectos.
 

es esta modalidad "integral"En primer lugar, diEfcil aplicar 
del PPP a la educaci6n. En segundo lugar, el intento de ejecutar 

sertodas las partes del PPP simultineamente puede extremada
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mente costoso en tdrminos de recursos humanos y de recursos monetarios. En tercer lugar, algunos de los procedimientos y docu'-'mentos del PPP son absolutamente esenciales, mientras que otros 
son dtiles, pero no esenciales. 

Los errores de este prejuicio pueden evitarse haciendo una solapregunta: eCudles son los puntos centrales que los administrado
res educativos quieren resolver y cu.4les los conceptos y tdcnicas de
gerencia que son necesarios para resolver tales puntos? Esta pre
gunta puede evitar a muchos tdcnicos el desperdicio de esfuerzoexcesivo en la ejecuci6n de documentos y en la sclecci6n de tdc
nicas mds ditiles. 

Prejuicio de informaci6n 

En este caso el PPP se define como un sistema que suministra
mds y mejor informaci6n a los programas de planeamiento para
la selecci6n de alternativas. 

Los defensores de esta modalidad utilizan los argumentos si
guientes: 

- Se necesita mayor informaci6n a efectos de planeaci6n. 
- El andlisis de los programas actuales requiere mayor infor

maci6n evaluativa. 
- Se necesita mayor informaci6n de costos presentes para pre

dicciones futuras. 
- La predicci6n de los impactos de diferentes alternativas ne

cesita mayor investigaci6n de datos. 
- El sistema actual de informaci6n necesita estar mejor es

tructurado y organizado de forma que los administradores 
puedan utilizar de hecho tales datos. 

- Se necesita que la compilaci6n de informaciones tenga una 
mayor orientaci6n administrativa. 

El mayor defecto de esta modalidad es que puede ser todavia
mds inefectivo y costoso que cualquiera de los errores anterior
mente considerados. MAs infornaci6n no significa necesariamente
mejores decisiones. Sin un marco de referencia para distribuir losrecursos, o sin el reconocimiento de que la informaci6n es sola
mente una parte en el proceso administrativo, el almacenamiento
de grandes cantidades de datos es altamente improductivo. 
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r +Juiosde progrflnaci n 

Esta modalidad coloca el prejuicio sobr lia jerarquizaci 6n de 
las actividades definidas por las metas y la estructura de los pro
gramas que constituyen el marco para ]a planificaci6n, el anilisis 

sistemdtico, y el presupuesto. Desafortunadamente, los analistas de 

programas ponen su 6nfasis frecuentemente en el racional y en la 
de utilidadestructura total del programa con prejuicio mismo 

para los administradores. Idealmente, la estructura del programa 
debiera destacar las politicas clave y las decisiones presupuestales, 
estimular reformas administrativas, y permitir a los adniinistrado
res encarar actividades especificas; pero es casi imposible que una 

estructura de programas sirva a los administradores en forma efec

tiva en la multitud de funciones del planeamiento, )a programa
ci6n, y el presupuesto. 

Ejecuci6n equilibrada del PPP 

Hay muchas formas de ejecuci6n desequilibrada del PPP. Las 
de los prejuicios ya citados son simplemente mues.modalidades 


tras de los errores de su ejecuci6n. ePero en qud consiste la ejecu

ci6n equilibrada?
 
El significado de la ejccuci6n equilibrada puede clarificarse si 

examinamos las criticas mAs frecuentes de la ejecuci6n del progra. 

ma por presupuestos. La mayoria de ellas se relacionan con pro

blemas de dos ireas: las distorsiones inherentes dentro de las es
tructuras y categorias de los programas, y los obstAculos de su eje

cuci6n prctica. 

Problemas estruciurales 

Problema:Un defecto frecuente en la aplicaci6n del presupues
to por programas es la falta de claridad sobre la divisi6n estruc
tural de los programas. Las dependencias gubernamentales pue
den confundirse sobre si la estructura fue disefiada primariamente 
para ayudar a los administradores de alto nivel o para ayudar a 

los directores de niveles intermedios. 

Solucicn: Esta confusi6n no es seria ni probable cuando la 
ejecuci6n se realiza forma equilibrada, gradual, y diversificada.,en 
Tal ejecuci6n comienza con una estructura disefiada para servir a! 

la oficina central, pero evoluciona a medida que se descentraliza 
vierte sobre los niveles mAs bajos del sistema educativo, desy se 
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arrollando variaciones de los objetivos y programas de la oficina
central. De forma que la estructura del programa viene a servir a
todos los niveles organizacionales, aunque sus categorlas est~n
orientadas hacia la oficina Aunquecentral. la evaluaci6n, an~ii
sis, y elaboraci6n de presupuestos son funciones de la ofidna cen
tral, la evoluci6n de la estructura del programa debe ser un es
fuerzo cooperativo. Esta diversificaci6n evolutiva debe ser una
responsabilidad importante de los departamentos y ramas de nive
les inferiores. 

Problema:Algunos criticos objetan que el presupuesto por pro
gramas fomenta el "papeleo" -lo cual se refleja en que los docu
mentos de la estructura del programa, rccolecci6n de datos, y do
cumentos de preparaci6n del programa Ilegan a ser mds impor
tantes que el desarrollo efectivo de los programas y la mejora en 
Ia distribuci6n de los recursos.
 

Solucidn: La clave para resolver esta objeci6n 
 es explicar el
significado real que tienen los "papeles" del proceso; seminarios
frecuentes sobre sus prop6sitos y m&odos previenen esta concen
traci6n sobre sus aspectos formales y el "papeleo". Ademds, ]a eje
cuci6n del PPP a todos los niveles de la organizaci6n y no sola
mente de arriba hacia abajo, puede eliminar ]a noci6n de que el
"papeleo" del PPP no es m~is que "otra cantidad de formularios 
que nos legan de ]a oficina central". Es decir, el personal de los
niveles inferiores Ilega a hacerse consciente de que los procedi
mientos que siguen y la informaci6n que registran mejoran direc
tamente sus propias actividades y resultados. 

Problema: Una tercera y m's seria objeci6n es que el presu
puesto por programas y su estructura orientan el anAlisis hacia el 
presupuesto y no hacia el -stablecimiento de politicas. 

Solucidn: El problema estriba en ]a forma c6mo la estructura
del programa fue construida. Si fue disefiada para la gerencia y
control, y elaborada por expertos en presupuestos -generalmente
mAs familiarizados con el sistema antiguo- reflejarA naturalmen
te las preocupaciones presupuestales y dirigird el anilisis hacia esas
preocupaciones. Pero si la estructura del programa ha sido dise
fiada con prop6sitos de planeamiento y construida por analistas
estructurales, el anAlisis conduciri al establecimiento de polfticas 

zo dirigirA la tensi6n hacia el establecimiento de poltticas.
De todas formas, la interpretaci6n de las preocupaciones pre

supuestales y analiticas pueden dafiar seriamente el desarrollo de
mejores politicas. Para asegurar que no suceda esto, la ejecuci6n 
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deb;PPPI debe separar las preocupaciones analiticas de las, presu

-puestales creando un equipo central independiente con capacidad 
;analitica suficiente para operar sin necesidad del recurso de la, off

cinal presupuestal. 

Problema: Otra objeci6n' es que el presupuesto por programas 
produce grandes cantidades de datos que inundan al administra
di, pero que tienen poco significado porque no siguen relaciones 
de causalidad. 

para pensar que este problema es in-Solucidn: No hay raz6n 
en una avalancha deevitable. El administrador queda inundado 

datos cuando el sistema PPP ester disefiado pobremente u 	opera 
no essin personal capacitado. En tales casos, el personal directivo 

capaz de digerir y relacionar los datos de forma que se puedan 
En este punto, la distinci6nhacer recomendaciones especificas. 

entre el analista y el administrador queda difusa, porque el admi
nistrador debe realizar agunas labores analiticas para las cuales 
quizAs tenga poco tiempo o preparaci6n. Una forma efectiva de 
resolver este problema es librando al analista (o a la oficina de 
an~ilisis) de las responsabilidades de mando directo, y al adminis
trador de las tareas analiticas. 

Problema: El uiltimo de los problemas estructurales es el que 

supone la inadecuaci6n del documento de programas. Algunos cr1
ticos dicen que estos documentos de programas son simples refle
jos de las politicas actuales -- o los productos de los compromisos 
organizacionales- en lugar de un anfilisis cuidadoso de los pro
gramas alternativos. 

Soluci6n: Es mAs fdcil disefiar un memordndum de programas 
para agradar a la oficina central que producir un anlisis profun
do del costo y de la eficacia de los programas, y la mayorfa de las 
organizaciones tienden a seguir la ruta mls fficil. Sin embargo, el 

quienesmemordndum de programas pierde sentido s6lo cuando 
lo Tean conocen poco de lo que tal memor~indum se supone que 
debe ser y hacer, y tienen poco interns en la mejora de los pro
gramas existentes. La ejecuci6n, por tanto, deberd incluir cursos 
para ensefiar a las personas el sentido y las consecuencias de di
chos programas. Este adiestramiento se puede reforzar con una 
polftica de descentralizaci6n que permitiria a todo el personal par
tidpar realmente en la elaboraci6n de los documentos junto con 
la oficina de andlisis. Un PPP de este tipo ayuda a las autoridades 
y a los administradores a articular los deseos de cambio mediante 
;programas mucho m~is ifties. 
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Problemas de comportamiento 

-,.Isegundo, grupo importante , de' crfticas' proviene de'lo pro
blemas que se refieren al 'comportamiento y a? Obst~culos en, a 
ejecuci6n. 

Problema: La primera objeci6n se refiere al hechade que la 
programaci6n por programas hace patentes los conflictos organiza
cionales forzando a que los administradores en conflicto expongan 
sus casos en forma explicita. 

Solucidn: El PPP subraya los conflictos organizacionales; pero,
sin embargo, tales conflictos no pueden ser resueltos mientras no 
se hayan hechos explfcitos y claros. Aunque puede ser disruptivo
al comienzo, esta explicitaci6n de conflictos beneficia en diltimo 
lugar a la organizaci6n porque sugiere soluciones para resolverlos. 

Problema: Otra objeci6n comdin es que el PPP incrementa el 
conflicto organizacional eliminando las negociaciones presupues
tales de las partes en conflicto. 

Solucidn: En muchas organizaciones, la negociaci6n presupues
tal produce ineficiencias serias; la educaci6n s6lo se puede bene
ficiar si se termina este proceso. De nuevo, algunas conferencias y
seminarios pueden ayudar a cambiar la mentalidad de los funcio
narios de presupuesto hacidndoles caer en cuenta del fruto poten
cial de propuestas presupuestales analiticas. Ademds, mediante la 
separaci6n de la parte presupuestal y ]a analitica, podemos asegu
rar que todas las negociaciones (o acuerdos entre departamentos,
divisiones y programas) piensen en tdrminos de recursos disponi
bles y eficacia y no solamente en tdrminos monetarios. Una eje
curi6n completa y balanceada conduce a las autoridades de pre
supuesto a aconsejar a los analistas la traducci6n de las necesida. 
des en tdrminos monetarios y a disminuir las "negociaciones" por
que esto es siempre susceptible de consideraciones politicas. 

Probleina:Se refiere a la objeci6n de que el presupuesto por 
programas implica una amenaza para el personal de bajo nivel y 
para los funcionarios de presupuesto. Los criticos afirman que
tales personas esttn acostumbradas a trabajar aisladas y en una 
forma rutinaria, y que se resisten tanto al cambio, que el presu
puesto por programas puede ser saboteado. 

Solucin: Sin embargo, cualquier resistencia que este personal
de bajo nivel pueda tener, puede ser sorteada siempre que se les 
haga entender que un sistema PPP responsable y descentralizado 
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ofrece mils y mejores oportunidades para influenciar el desarrollp 

de los programas. 
es un enfoque for

,,-., En resumen, el presupuesto por programas 
n de un sis-

Mal 	 del planeaniento educativo. Implica la ejecuci 6 

de este sistema e,, la 
tema administrativo integrado. El prop6sito 
organizaci6n de los datos para la selecci6n de polfticas. El enfoque 

n de 	alter
del sistema es, por tanto, sobre el desarrollo y evaluaci6 

en la toma de decisiones dentro de 
nativas para las personas clave 

los ministerios de educaci6n de los paises en vias de desarrollo.
 

Con 	el objeto de organizar y desarrollar tal sistema de infor

en manera 6itil para la formulaci6n de politicas y para ]a
maci6n ana
administraci6n, el presupuesto por programas utiliza tccnicas 

analitica concerniente a 
liticas. El desarrollo de esta informaci 6n 

supone la construcci6n de modelos
las alternativas educacionales 
e interpretaci 6 n de estadisticas sobre los recursos, costos, y efecti

su consideraci6n. El
vidad de todas las opciones que estin bajo 

prop6sito y el objetivo
anilisis de las alternativas es claramente el 

por 	programas. La caracteristica
mis 	importante del presupuesto 

bien ejecutado, suministra
m~is 	distintiva del sistema es que, si est, 

una base regular y continua para el anA
informes estadisticos sobre 

n del sistema implica la ela
lisis de los programas. La organizaci6 

boraci6n de varios documentos: una estructura de programas, un 

un cruce de contenido, un plan finan
presupuesto por progriunas, 

largo alcance y un memorAndum de programas.
ciero de medio o 
Estos documentos representan los productos de las cinco Areas prin

el andlisis, la 
cipales del sistema de presupuesto por programas: 

n, y el almacenarnientoadministraci6n, el presupuesto, la evaluaci 6 

acceso a los mismos.sobre los resultados yde la informaci6n 
no es un sustituto de la admi-

El presupuesto por programas 
un instrumento para proporcionar mees 


jores elementos de juicio a los administradores.

nistraci6n, simplemente 
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Datospara an lisis y toma de .io.c. 

Acabamos de exponer la planificaci6n y el presupuesto por 
programas como sistemas de proyectar las necesidades fiscales y
de mejorar la eficiencia; al mismo tiempo, se ha sugerido un cam
bio en la orientaci6n del planeamiento y del presupuesto por pro
gramas, con el objeto de incrementar su efectividad. Un compo
nente esencial de las nuevas propuestas es la disponibilidad de 
ciertos datos especiales -particularmente aquellos que s,.refieren 
a la calidad de los progranas. La mayoria de los paises tienen una 
superabundancia de estadisticas, pero son pocos los que pucden
hacer un anilisis de cficiencia con base en tales datos. La infor
maci6n tiende a ser descriptiva y a identificar los problenmas, pero
raramente indica las formas de remediarlos y de aumentar ]a efi
ciencia. En particular, las estadisticas disponibles sobre costos son 
escasas y real organizadas de forma que, como resultado, no es 
posible liacer un presupuesto por programas. 

Este capitulo tiene por objeto proponer criterios para evaluar 
la utilidad de las estadisticas. Los criterios generales se refieren al 
para qud de las estadisticas, a su economi. flexibilidad, importan
cia, simplicidad, prontitud, precisi6n, y a lo completas y accesi
bles que dstas sean. Las caracteristicas especificas para efectos de 
planificaci6n y de presupuesto incluyen su relaci6n con la admi
nistraci6n, ]a desagregaci6n y el costo-efectividad de la recolecci6n 
de. datos. 

'Necesidad de datos 

Los problemas del plaZULL hzLU y dU-zz. uaEtuun educativa en 
los palses en vlas de desarrollo se atribuyen con frecuencia a la 
carencia de datos. Las estadisticas -simplemente descriptivas- de 

337 
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lo- sistemas educativos han sido tan incompletas como poco con
palses. Llamamos estadfsticas descriptivas a lasfiables en muchos 

que se refieren a las matriculas, a las deserciones y a los repeti
dores; al nfimero, calificaci6n y distribuci6n de los profesores, y 

a los costos de los programas educativos existentes. Aunque estos 
anAlisis sistemitico adatos descriptivos estuvieran completos, el 

efectos administrativos y presupuestales requieren todavia algunas 

otras estadfsticas. 
Estadisticas un poco rn;is avanzadas, tales como las que se re

fieren al nivel de eficiencia de la educaci6n, son escasamente dis

ponibles. Estos datos indicarfan qud tan cerca estln los diferentes 

niveles y tipos de educaci6n de sus propios objetivos. Por ejemplo, 

podrian incluir estadisticas sobre ex~imenes nacionales, sobre su 

relaci6n con calificaciones futuras, sobre la habilidad para obtener 

empleo remunerado y calidad de tal remunerad6n despu~s de ha

ber abandonado el sistema educativo. Estos datos sobre los resul
son esenciales para un anAlisis de costo-efectivitados educativos 

para cualdad, elaboraci6n de un presupuesto por programas o 
quier otro enfoque analitico que intente mejorar el sistema 
educativo. 

Puede parecer parad6jico mencionar la falta de datos estadis
ticos ci'ando la mayorfa de los paises poseen una gran abundancia 
de series y publicaciones estadfsticas sobre educaci6n. Inclusive, 
muchos ministerios t nen exceso de datos. El problema reside en 

que una gran mayorla de estos datos son inservibles, lo que cons

tituye una r~mora tremenda para la trasmisi6n de la informa
ci6n, conceptual y fisicamente. 

En ]a mayora de los casos, las estadisticas disponibles suelen 
mal; si las matrfculas sonpermitir al analista decir si algo estAi 

muy bajas respecto al grupo en edad escolar; si las tasas de deser
ci6n son excesivamente altas; o si los datos de recursos lamanos 

o excesoF en determinadas especialidades eduindican deficiencias 
n altamente agregados ycativas. Pero estos datos estun de ordinar 

no revelan sino ]a superficie del problema. Con s6lo promedios 

nacionales es imposible decir, por ejemplo, si la exclusi6n de niflos 

del sistema educativo es un problema general o simplemente un 

problema rural. Inclusive, en el caso de que los censos y los datos 
de matriculas est~n desagregados por zonas rurales y urbanas, las 

relaciones entre variables tales como el ingreso de los padres y la 
a clases no puede ser aclarada mirando a las estadisticas.asistencia 

Para concluir, pues, el amilisis de cifras agregadas no indica las 
causas del problema, ni c6mo resolveTlo. 

Si queremos solucionar los problemas educativos, necesitamos 
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estadisticas algo diferentes. Necesitamos datos sobre aquellas va
riables de los programas educativos que est.n dentro del control 
de los administradores. Supongamos, por ejeinplo, que existen 
altas tasas de deserci6n, y que los datos agregados confirman tal 
problema. La consideraci6n de un programa piloto de almuerzos 
escolares como soluci6n posible en una o mis regiones necesita 
informaci6n antes de empezar el programa. Esta es una necesidad 
escasamente reconocida. Los datos necesarios antes de comenzar el 
programa pueden incluir datos censales del drea, los grupos en 
edad escolar, niveles actuales de asistencia y de matrIculas. Tales 
datos establecen una base de comparaci6n con los datos posterio
res, de forma que se pueda evaluar el impacto del programa pilo
to. Cuando existe una tendencia general al crecimiento de ma
trculas o de los grupos en edad escolar, un grupo de control debe 
ser un instrumento de verificaci6n muy Aitil para medir el impacto
del programa. Los datos sobre las diferencias encontradas serdn 
los que aporten la base para medir el 6xito de tal programa. Ade
mis, se necesitarin datos detallados sobre gastos para determinar 
no s6lo el impacto sino tambidri el costo de tal programa expe
rimental. Todos esos datos combinados pueden permitir a los ad
ministradores ver si el ntimero de alumnos que el programa de 
almuerzos escolares induce o retiene en la escuela, se justifica en 
tdrminos de los gastos totales del programa, y obtener, por ejem
plo, el costo promedio por nifio-retenido/afio de til programa.
Este ejemplo muestra cufiles son las clases de datos que se nece
sitan para el andlisis y la decisi6n posterior de pollticas. 

Fuentes de datos para los ministerios de educaci6n 

Existen dos fuentes principales de datos para los ministerios 
de educaci6n: los formularios recolectados peri6dicamente y los 
estudios e investigaciones especiales. Los formularios incluyen ha
bitualmente los datos de matriculas y, en alguiios parses, ]a asis
tencia promedio. En ocasiones se conceden auxilios o se nombran 
profesores en comisi6n sobre la base de tales estadisticas. La infor
maci6n sobre los alumnos repetidores -por el contrario- tiende 
a ser innecesaria a efectos administrativos, de modo que no exis
ten datos confiables sobre las tasas de repetidores en la mayurfa
de los parses, al menos hasta recientemente. 

El segundo tipo de datos provienen de estudios especiales e 
investigaciones, tales como los datos sobre repetidores, son solici
tados por los administradores siempre que se necesiten con algdin
prop6sito especial y la informaci6n regular sea insuficiente. Estos 
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datos ienen entonces a formar parte de la base informativa regu
lardel ministerio. En algunos casos, el Ministerio de Educaci6n 
solicita esporfidicamente estudios tales como el inventario de edi. 
'ficios y equipo escolar, de forma que, salvo cuando se ajusta peri6
dicamente (adicionando las nuevas construcciones y eliminando 
las que se venden o derriban), tal inventario puede hacerse fAcil. 
mente obsoleto. 

Otros datos especiales pueden venir de estudios adelantados por 
otros ministerios o dependencias nacionales. Estudios tales como 
el censo de familias o investigaciones privadas son una fuente po
tencial de informaci6n que aumenta el caudal regular de datos 
disponibles. 

Sin embargo, ]a mayorfa de los paises no colectan datos sobre 
la efectividad de los programas en forma regular. No se ha visto 
la necesidad de medir la eficacia de los programas hasta reciente
mente, de modo que los formularios peri6dicos no solicitan infor
maciones; pero existen tambi~n otras razones por las que no estin 
incluidas dichas preguntas. En primer lugar, existen dificultades 
tdcnicas. Si los objetivos son oscuros, la eficacia no puede ser medi
da con claridad. Algunos resultados, tales como las calificaciones 
de ex'menes nacionales, tienen validez dudosa. En segundo lugar, 
existen razones burocr.lticas para que el personal educativo -in
cluyendo directores de colegios y profesores- se resisten a estas 
medidas evaluativas, ya que podrian representar un sumario de 
responsabilidades, que hoy dia no existe. La mayoria de los pro
fesores y directores de colegio (incluyendo adrninistradores regio
nales), suelen preferir su libertad completa, antes que ser juzgados 
por tales medidas evaluativas que, adenis, son dudosas. Por estas 
razones, la informaci6n evaluativa de programas educativos no 
existe en la mayorfa de los casos. 

Todas las dificultades mencionadas son reales. La evaluaci6n 
de los resultados no es cosa fiicil. Pero puede mejorarse la situa
ci6n actual. La idea de establecer objetivos operacionales e instru
mentos evaluativos a nivel de instituci6n o colegio ha ganado con
siderable interns 6iltimamente. Los esfuerzos para mejorar y exten
der el uso de estos instrumentos son constantes. La aplicaci6n del 
anilisis econ6mico a la educaci6n ha Ilevado a los investigadores 
a percatarse de que no s6lo deben ser medidas las calificaciones 
escolares sino tambi~n los resultados futuros sobre el empleo y el 
ingreso. Este mismo principio de efectividad puede aplicarse a la 
medida de objetivos no monetarios, tales como las realizaciones 
futuras de ciertos graduados en programas subsecuentes o en la 
vida pr'ctica. 



841 DATOS PARA ANALISIS Y TOMA DE DECISIONES, 

Los directores y administradores de cualquier nivel necesitan 
una nueva actitud: la de preguntar el porqud de muchas de las 
pricticas actuales y la de evaluar los resultados *de las mismas. 

.Esto no se desarrollari fficilmente o sin costo alguno, pero debe 
desarrollarse. Su efecto en las estadisticas educativas y en los resul
tados finales, pueden ser altamente significativos y tPtiles. 

Ademds, hemos de considerar otra multiplicidad de dificulta
des prdcticas en ]a obtenci6n de las estadfsticas. En algunos pal
ses, las condiciones climatol6gicas o las 6pocas de recolecci6n obli
gan a las escuelas a seguir calendarios acad~micos diferentes. Esto 
complica el problema de, por ejemplo, tener los datos de inatrfcu
las sobre una base uniforme. En otros casos, estudios diurnos y 
nocturnos hacen dificil medir ]a relaci6n estudiante-profesor. Uni
versidades que tieizn profesores y estudiantes sobrc una base de 
tiempo parcial pueden encontrar dificultades al registrar las ma
triculas o el ndmero de profesores sobre una base equivalente de 
estudiantes o profesores de tiempo completo. A su vez, las estadfs
ticas sobre el sector privado de la educaci6n son ordinariamente 
muy diffciles de conseguir. Todos estos problemas particulares tie
nen soluciones especificas, pero el enfoque principal de este capf
tulo no se refiere a ellos, sino a los criterios generales para hacer 
que los datos sean ms 6tiles. 

Criterios generales sobre las estadisticas 

Existen nueve criterios generales bisicos: los datos deben estar 
orientados hacia quien los ha de usar; su recopilaci6n debe ser 
econ6mica; deben ser flexibles; pertinentes; sencillos; oportunos; 
completos; precisos, y accesibles. 

Ciertamente, algunos de estos criterios pueden estar en con
flicto con los otros. Tal vez ninguna estadfstica puede satisfacerlos 
todos y los administradores y planificadores deben buscar un pun
to medic de satisfacci6n entre todos estos criterios. Por ejemplo, 
los datos completos pueden no estar disponibles tan pronto como 
los datos incompletos, las estadisticas mais detalladas y flexibles 
pueden ser mucho mis costosas, etc. 

Los pfirrafos que siguen describen simplemente la naturaleza 
de estos criterios. Los administradores que han de utilizar las esta
disticas son los que deben decidir cuAl es el punto satisfactorio de 
cada uno de estos criterios. 
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datos deben estar orentados hacia quen los ha de War 

,Los analistas que usan las estadisticas encuentran con frecuen
da' 'que estdn compiladas de tal forma que impiden el trabajar 
con ellas. En las estadisticas financieras, para citar un ejemplo 
importante, los gastos estin categorizados por renglones tales como 
libros de textos, costos de transporte, o materiales escolares -en 

otros
lugar de estar clasificados por funci6n, nivel educativo, u 
conceptos m~is rtiles para el anilisis. Por tal raz6n, uno de los 

por proprincipales problemas en ]a ejecuci6n de un presupuesto 
gramas es una categorizaci6n de gastos que permita hacer un anA
lisis significativo de los mismos. Cualquier forma de categorizaci6n 
tiene dificultades -como cualquier experto en presupuesto por 
programas pudiera testificar. 

Pero siempre es posible mejorar las formas actuales de catego
rizaci6n de los gastos y dc otras estadisticas. El aspecto b~isico de 
poder calcular los costos unitarios -tales como los costos por estu
diante, o el porcentaje de gastos generales por colegio o estudian
te- mejora grandemente ]a calidad de las estadisticas financieras. 
La recolecci6n de estadisticas tambidn tiene dificultades porque 
los administradores no saben qud preguntar, es decir, no saben 
para qu6 se colectan las estadisticas o cuiles son los usos que po

drian tener. Se debe gastar tiempo y esfuerzo, pues, en clarificar 
lo antes posible estos problemas de modo que se evite el esfuerzo 
costoso e inkitil de recolectar datos inservibles. 

La obtenci6n de resultados itiles es un proceso bidireccional. 
Los administradores necesitan prestar atenci6n a los datos que les 
presentan los planificadores y los estadisticos. Algunos de los pun
tos que expondremos mis adelante en caracteristicas operativas 
estdn directamente relacionados con la orientaci6n hacia el usuario. 

La recoleccd6n de estadisticas debe ser econ6mica 

La recolecci6n de estadisticas es costosa. Los informes peri6di
cos o anuales pueden ser menos costosos que los esfuerzos ad-hoc, 
pera aun estas estadisticas peri6dicas deben ser compiladas, tras
mitidas, tabuladas, almacenadas y publicadas. Los costos del ma
nejo de toda esta informaci6n son altos. 
t El sistema m~is efectivo de realizar economias es determinar 

cudles son las variables que se necesitan a efectos de evaluad6n 
y anilisis antes de que el sistema estadistico se haya establecido o 
la modificaci6n propuesta. Lo mismo que los esfuerzos para deter
minar cudles son las necesidades del usuario, el tiempo gastado 



DATOS PARA ANALIS!S Y TOMA DE DECOSIONES 843 

en la especificaci6n de las variables puede tambidn implicar mu
chas economias despuds. En la mayorfa de los sistemas educativos, 
por ejemplo, las matriculas est~n subdivididas en hombres y mu
jeres. Esto puede ser dtil en algunos casos; sin embargo, los gastos 
de recolectar y tabular toda esta informaci6n subdividida por sexo 
deben ser considerados cuidadosamente. Pueden existir sistemas 
alternativos de obtener tal informaci6n en forma m',s sencilla y 
econ6mica, tales como las tdcnicas de muestreo o la clasificaci6n 
por sexo s6lo a ciertos niveles especificados. 

Los estudios especiales como forma de recolectar informaci6n 
pueden ser los mAts costosos, pero tambidn los mdis efectivos. Si 
los informes peri6dicos no incluyen las variables que se necesitan, 
entonces pueden ser necesarias investigaciones especiales o mues
treos. Si el muestreo estA bien disefiado, la informaci6n puede 
obtenerse a un costo razonable. Sin embargo, la habilidad de dise
flar investigaciones o muestreos ha sido m~is bien escasa en los 
ministerios de educaci6n. De modo que el mejor camino para re
ducir costos es determinar con claridad y de antemano cudles son 
los datos que serdn necesarios. 

Las estadlsticas deben ser flexibles 

Esto significa que algunas series puedan ser (consolidadas o 
desagregadas) sobre una base flexible. Algunas publicaciones es
tadisticas nacionales estAn recargadas con tablas y series que son 
innecesarias y que podrian ser discontinuadas. Existe un conflicto 
aquf, entre la flexibilidad y la necesidad de proveer consistencia 
y continuidad en las series publicadas. En algunos casos, estas se
ries podrian ser eliminadas de ]a publicaci6n, aunque la recolec
ci6n de datos podria mantenerse por algunos afios, hasta compro
bar que no son realmente necesarias. 

Las estadfsticas son recolectadas ademds de forma tal que pue
dan servir para muchos usos. Esto no es una tarea simple o sin 
costo. La principal forma de mantener esta propiedad y flexibi
lidad analftica es la de mantener los datos en un alto nivel de 
desagregaci6n. La conservaci6n de los datos desagregados al nivel 
de unidad de andlisis -tales como escuelas- permite cruces mfilti
pies de las tabulaciones. Si se realiza una investigaci6n sobre la 
correlaci6n entre la preparaci6n de profesores y los resultados del 
aprendizaje o de los costos educativos, estas desagregaciones po
drian facilitar la correlaci6n de tales datos. La posibilidad de cru. 
ces incrementa grandemente la utilidad de las estadisticas. 
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Is estadistcas deben ser sencillas 
'La recolecci6n regular de estadisticas para la eventualidad de 

ser mdis costosa que sus beneficios potenun uso especial puede 
ciales. El costo y el esfuerzo necesario para ]a recolecci 6 n de tales 

valer la pena para el sistema educativo. Este condatos puede no 
flicto entre los beneficios potenciales y los gastos reales que supo

ser cuidane el mantenimiento de aigunas series estadfsticas debe 
endosaimente considerado en cualquier estudio particular o la 

planificaci 6n sistem-itica. 

Los datos deben ser aseq u ibles con oportunidad 

La pronta compilaci6n y publicaci6n de las estadisticas suele 

scr un becho critico en algunos casos, como en el de los presu

puestos anuales. Esta informaci6n de retroalimentaci 6n tambidn 

tiene gran importancia, especialmente en programas piloto y expe
un cierto conflicto con el grarimentales. La prontitud Lncuentra 

do de detalle y lo completo de las estadisticas y, en cierta medida, 

con su precisi6n. La utilizaci 6n de muestreos en lugar de censos, 
uso de estimaciones en lugarha eliminaci6n de algtn detalle, y el 

formas alternativas que permitande medidas exactas pueden ser 
de ]a muestra, lassolucionar alternativas. Obviamente, los errores 

pdrdidas de informaci6n importante al suprimir detallks y la ca

rencia de precisi6n en los estimados, pueden reducir la efectividad 

de estas tdcnicas. El administrador tiene que decidir hasta qud 
caso, cada una de estas alternativas.punto puede utilizar, en su 

En ocasiones, el tenei datos imperfectos en el momento oportuno 
tarde o es m~is importante que tener datos perfectos demasiado 

quedarse sin informaci6n. 

Los datos deben ser completos 

Es muy frecuente que las series estadisticas regulares cubran 

s6lo una parte del sistema educativo. Por ejemplo, cuando un 

cierto ndmero de ministerios realizan actividades educativas -como 

cuando las escuelas de aprendizaje son manejadas por el Ministe
cuando el sector privado es importante y pocorio de Trabajo-, o 

controlado. En estos casos los datos compilados, porque s6lo cu

bren una parte del sistema educativo, pueden inducir a conclu
siones y politicas err6neas. Podemos mencionar, por 1o menos, un 

caso en el que la ignorancia prActica de las escuelas normales y 

privadas, indujo un serio error en las inversiones p6blicas, des
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tinadas a, la formaci6n de profesores. Aunque las estadfsticas no 
requieren ser completas en algunos casos, los principales aspectos
del sistema educativo si deben estar contemplados en las estadis
ticas de tipo global. En todo caso, siempre se deben incluir anota
ciones indicativas sobre qud tan completas son las tablas o qud tan 
fielmente reflejan ]a realidad. 

Los datos deben ser precisos 

La precisi6n no es una cualidad tan simple de adquirir como 
pudiera parecer. Como se dijo antes, el uso de estimaciones en 
lugar de medidas directas puede significar mayor rapidez y eco
nomia. Un paso inicial para mejorar ]a precisi6n o exactitud es 
identificar y ponerse en guardia contra los posibles prejuicios en 
los informes. Si los auxilios financieros se adjudican con base en 
las matriculas, existe un incentivo para "inflar" los datos de ma
tricula. Del mismo modo, estadisticas referentes a la asistencia a 
clases pueden estar "infladas", porque bajas tasas de asistencia 
desdecirfan de los colegios, de los profesores o de las directivas. 
Ademds de estos tipos de prejuicios, las estadisticas deben ser 
verificadas contra posibles errores interpretativos o numdricos. 
Estas verificaciones ocasionales sobre la precisi6n de datos puede 
ser muy idtil; lo mismo que las verificaciones de la consistencia 
interna de tabulados estadisticos. Series distintas de la misma va
riable pueden proveer, en muchos casos, totales distintos; las dife
rentes subdivisiones pueden permitir el anilisis cruzado de los 
nismos, etc. Debe tenerse en cuenta que ]a precisi6n es un con
cepto relativo en la mayorla de los casos. Quienes utilizan las 
estadisticas tienen que aprender a aceptar un razonable margen 
de error, y no exigir una precisi6n absoluta. 

Los datos deben ser accesibles 

Esto significa, blsicamente, que las estadisticas aeben ser pu
blicadas para que sean accesibles a un gran ndimero de investi. 
gadores. Esta difusi6n aumenta la confianza de quienes usan las 
estadfsticas porque permite su verificaci6n, y tambidn permite el 
anfdisis de la consistencia interna de las diferentes subdivisiones 
de datos. Los sistemas electr6nicos modernos de almacenamiento 
y de recuperaci6n de datos han significado sustanciales avances en 
esta Area particular. En los casos en los que la desagregaci6n de 
datos multiplica enormemente el 'volumen de cifras, el procesa
miento electromecdnico puede minimizar las limitaciones fisicas 
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de; su manejo.. No obstante, el establecimiento de inmensos "ban
indtil si el sistema de informa

cos de datos'!: puede ser costoso e 
planeado para facilitar el acceso.

•ci6n no ha sido cuidadosamente 
nuevo, cuando. el sistema de informaci6n estA en proceso de

De 
diseflo o mejora es- crucial conocer qui~nes usarin los datos. 

Criterios operacionales de las estadisticas 

Adem~s de los criterios generales que ya hemos expresado, exis

ten algunos criterios operacionales que se refieren a su importan
grado de desagregaci 6 n

cia para el establecimiento de politicas, su 
la 'anidad observada, su importancia como instrumenrespecto a 

tos de medida de la eficacia y de los gastos; y en general aquellas 
estadisticos deberian

propiedades que idealmente los conjuntos 
no siempre puedan tenerlos todas.tener, aunque 

Las estadisticas deben ser pertinentes respecto a las polticas 

mis sobre el punto ya mencionadoPara profundizar un poco 
ser en funci6n del uso

de que las estadisticas deben recolectadas 
que se haga de ellas, las estadisticas deben referirse principalmente 

a aquellas variables sobre las que el administrador tenga algin 

un estudio de correlaci 6n entre deserciones
control. Por ejemplo, 
e ingreso familiar o status socio-econ6mico regional puede dar 

altas. Pero dado que los administradores educativos
correlaciones 

tienen control sobre los ingresos familiares o el status regional
no 

con respecto al estableci
tales estudios tienen poca importancia 
miento de politicas educativas. Por el contrario, estudios que pue

es la carga financiera que representan las matricu
dan medir cuAll 
las escolares u otros gastos privados (tales como vestido, libros y 

podria producir informaci 6n mucho rnds fitil a efectos de
tdtiles) a determinar qu6 ni
politicas educativas porque podrian ayudar 

veles de subsidio serfan necesarios para que los j6venes pudieran 

en la escuela. El valor 6ltimo que tiene toda estadistica
continuar 

es su utilidad como guia para la acci6n.
 

Las esiadisticas deben estar desagregadas y ser especificas 
con respecto a la unidad observada 

una p$rdida de infor-
La agregaci6n de datos implica siempre 

a la efectividad y resul
maci6n, especialmente en lo que se refiere 

En algunos .casos, la unidad registrada
tados de un programa. 
puede ser el, sal6n de clase o el coleglo, pero inclusive a este nivel 



47 DATOS PARA'ANALISIS Y: TOMA DE 'DECISIONES' 

de desagregaci6n se puede oscurecer lo que en realidad 'estA suce
diendo al individuo. Lo que realmente se necesita es informaci6n 
sobre lasirelaciones entre variables que pueden ser "objeto de tra
tamiento" tales como profesores, libros de textos, o programas 
experimentales y cuyo impacto se pueda medir en resultados edu
cativos. La informaci6n de tales relaciones implica un "micro
andilisis" de las funciones educativas. 

Podrian relacionarse unas variables con otrai en un estudio 
particular, en simples tabulaciones cruzadas o en anilisis de multi
variables. El estudio de variables individuales o aisladas puede 
representar una mejora sobre la carencia absoluta de datos. Pero 
la utilidad, flexibilidad y rango de los datos se mejora grandemen
te cuando se pueden establecer relaciones entre dos o m~is varia
bles. Esto implica un considerable grado de precisi6n y de detalle, 
lo cual significa costos mils altos. En algunos casos, estos costos 
pueden reducirse por procesos de mecanizaci6n. 

Las estadisticas deben medir los resultados y la eficacia de la educaci6n 

Ya explicamos anteriormente, al comienzo de este capitulo, la 
necesidad y las dificultades de medir los resultados y la eficacia 
de los procesos educativos. De nuevo, la clave para mejorar los 
sistemas estadisticos, sus tdrminos de andlisis y su influencia en ]a 
elaboraci6n de politicas, es hacer las preguntas oportunas. Pre
guntas referentes a la calidad del sistema educativo o a las varia
bles que influencian su 6xito no han sido formuladas -frecuente
mente porque no existen datos disponibles sobre los cuales basar 
la respuesta. Se necesita, pues, un disefiado cuidadoso para preve
nir preguntas err6neas o irrelevantes en materia de pollticas; esta 
necesidad no ha sido reconocida en los paises en vias de desarrollo 
sino recientemente. El circulo vicioso de la ausencia de preguntas 
correctas porque no existen datos y la inexistencia de datos por
que no.se formulan las preguntas correctas puede ser roto me
diante la investigaci6n disefiada con propiedad. Los datos pueden 
ayudar a mejorar la eficacia del sistema simplemente indicando 
qud es efectividad. 

Una forma de obtener datos sobre los resultados de la educa
ci6n son los estudios longitudinales que proveen informaci6n sobre 
ciertos egresados a medida que progresan hacia niveles m~is altos 
o a travs de su vida prdctica. Porque la medida directa de la 
efectividad de un programa educativo es con frecuencia dificil, 
estos estudios longitudinales pueden sugerir algunos indicadores 
de calidad para uso en el futuro. Estudios de varios cursos y nive
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les: educativos en un solo afto pueden no proveer tanta informa
ci6n valiosa como algunos de los estudios longitudinales o de 
seguimiento. Simples evaluaciones a la terminaci6n de los progra
ias no proveen ]a informaci6n sobre las causas de su 6xito o fra, 

Pero los datos obtenidos por estos estudios longitudinalescaso. 

son muy tdtiles para explicar ]a efectividad de estos programas.
 
Ain en el caso m/is elemental, deben hacerse medidas "antes" y
 
"despu~s"; pero en el caso de la educaci6n, ni siquiera esta pre
cauci6n elemental ha sido tomada con frecuencia.
 

Son necesarias las estadsticas financieras
 

La necesidad de estadisticas financieras ha sido casi tan des
cuidada como ]a evaluaci6n estadistica de los resultados. Los datos 

para todas las tareas de la gerencia:financieros son importantes 
presupuesto, planeamiento y control desde un colegio elemental 

totalidad del sistema nacional. Ni siquiera proyeccioneshasta ]a 
presupuestalcs sencillas se pueden hacer sin una informaci6n fi
nanciera s6lida y confiable. Porque, adem~is de los usos descrip
tivos y de control, las estadisticas financieras tienen un importante 
papel analitico que desempeiiar. Son esenciales para los anAlisis de 
costo-eficacia. Estos anilisis proveen la base para las decisiones 
o para ]a selecci6n de alternativas, facilitando la elecci6n de las 
mejoras mds adecuadas dentro de los recursos disponibles. 

Las estadisticas deben pasar un test de costo-efectividad 

Los an~lisis de costo-efectividad deben ser aplicados no' s6lo a 
los programas educativos sino tambi6n al desarrollo de sistemas 
nacionales de datos. Si los gastos de tales "bancos" son muy altos, 
no deben iniciarse. Puede haber caminos por los que se obtenga 
ia misma informaci6n a menor costo. 

Una forma iereducir los gastos de recolecci6n de estadisticas 
esel muestreo. La confiabilidad de los muestreos -en ciertas con
diciones- no es entendido generalmente por la persona no ver
sada en estadistica. En los sistemas educativos de los paises en vias 
de desarrollo pocos administradores reconocen el hecho de que 
muestreos bien disefiados pueden producir datos virtualmente tan 
precisos como los de un censo completo. Ni son conscientes tam
poco de que un sistema de muestreo puede mejorar grandemente 
la cantidad de los datos, reduciendo su costo, y aumentando la 
velocidad de su andlisis. Los muestreos pueden producir frecuen
temente informaci6n en forma mis efectiva que los censos com
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.pletos a efectos de polticas educativas. Un diseiio apropiado de 
la muestra, una selecci6n al azar y una estratificaci6n de la mues
tra -si se desea- no son difliiles de conseguir. Desafortunada
mente, muchos paises en vias de desarrollo no tienen personal 
capacitado para realizar tales tareas, ni administradores suficien
temente conscientes de su valor. 

,El muestreo, sin embargo, puede ser una de las formas de re
ducir los costos y cargas financieras de recolectar informaci6n en 
tales paises, a efecto de establecer politicas. Como se dijo anterior
mente, algunos criterios pueden estar en conflicto con los otros. 
Cuando se utiliza el muestreo para reducir costos y facilitar el 
manejo de los datos, algunas otras caracteristicas pueden sufrir, 
pero particularmente en el caso de estudios longitudinales y de 
investigaci6n de costos, las tdcnicas de muestreo abren la posibi
lidad de investigaciones serias que han sido raramente ejecucadas 
antes debido a limitaciones de tiempo, dinero o recursos h,,raanos. 

El nivel de competencia en el manejo y en la interpretaci6n 
de datos es generalmente bajo en los paises en vias de desarrollo. 
Para disefiar un sistema de informaci6n eficiente se necesita ser 
muy competente, de modo que se obtenga toda -y nada mis que
la informaci6n necesaria para tomar decisiones. Esta es un Area 
en el que la asistencia tdcnica y los esfuerzos de adiestramiento 
por organismos internacionales pueden hacer una contribuci6n 
bien significativa en la mejora de la calidad de las estadisticas. 
Esto, a su vez, puede incidir muy favorablemente en la m,*jora de 

"ias dela efectividad de los sistemas educativos en los paises en 

desarrollo.
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Contexto. administrativo deli planeamiento,
el presupuesto y, , e Jecucion 

Existen: muchos aspectos admirnistrativos y organizacionales que 
influencian el planeamiento y el presupuesto. El grado de centra
lizfaci6n o descentralizaci6n del proceso administrativo afecta la 
distribuci6n de los recursos, en particular, y la eficiencia de su uso. 

Los sistemas educativos en los pafses en vlas de desarrollo tien
den a ser altamente centralizados, Io cual, en ocasiones, puede 
significar una mayor eficiencia porque las decisiones son mAis efec
tivas. Pero, al mismo tiempo, los sistemas altamente centralizados 
pueden ser mucho m~is rigidos y diffciles de cambiar que los des
centralizados, lo que puede significar muchas ineficiencias cuando 
se descontinuan las fineas de comunicaci6n entre los niveles je
rArquicos. 

El grado de descentralizaci6n afecta no s6lo a la eficiencia sino 
tambidn a aspectos de justicia social distributiva de la educaci6n. 
La centralizaci6n estA causada parcialmente por fuerzas politicas 
pero tambidn refleja ]a distribuci6n relativa del ingreso, la habi
lidad de algunas regiones para generar recursos fiscales (1o cual 
afecta a la educaci6n), y tambin su habilidad para obtener fon
dos del presupuesto nacional. Las presiones por la descentraliza
ci6n y "democratizaci6n" de la administracii5n educativa, que hoy 
se siente en grado diferente en los parses en via de desarrollo, 
tienden a incrementarse por varias razones politicas y sociales. Sin 
embargo, el tema de si la administraci6n educativa debe ser cen
tralizada o descentralizada, es bastante complejo. 

En las pAginas que siguen expondremos algunos de los facto
res que deben ser preconsiderados al estudiar una decisi6n de esta 
naturaleza. Entre ellos se incluycn el sistema de incentivos que 
pudiera inducir a los administradores de niveles inferiores a me
jorar su eficiencia; el flujo de informaci6n necesario entre los 
diferentes niveles jer~rquicos; y, finalmente, la interacci6n que 
existe entre el planeamiento y la administraci6n general. Los fac

550 
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tores que se relacionan especificamente, a este dltim0. punto son la 
jerarquizaci6n de metas, las normas de calidad, las economias de 
escala, y la justicia interregional y social. 

La relaci6n entre el, grado de centralizad6n, la utilizad6n de 
los recursos, y todo el proceso de planeamiento y elaboraci6n de 
proyectos es bastante complejo. En este capitulo exploraremos to
dos estos temas, exponiendo los argumentos que sustentan un 
mayor o menor grado de centralizaci6n, asf como los factores que 
lo influencian. Al final, se incluye un ejemplo reciente de descen
tralizaci6n administrativa de un sistema educativo y de su forma 
de financiamiento. 

Centralizaci6n y descentralizaci6n de la administraci6n educativa 

Ya hemos dicho que los sistemas educativos estdn altamente 
centralizados en la mayorfa de los patses en vias de desarrollo. 
Existen muchas razones -parcialmente politicas, parcialmente eco
n6micas y parcialmente burocrdticas- para explicar esto; pero lo 
que nos preocupa aquf, no se refiere A porqu6 los sistemas estAn 
centralizados sino cuAl es el efecto que tal centralizaci6n tiene en 
la eficiencia y en la prestaci6n de los servicios educativos. Existe 
tambin una fuerte con'elaci6n entre el grado de centralizaci6n y 
el flujo de informaci6n en el sistema, como ya veremos mis ade
lante. Empezaremos por precisar un poco mds qud entendemos pot 
centralizaci6n y descentralizaci6n, y c6mo los adrministradores pue
den mejorar su eficiencia en uno y otro caso. 

Centralizaci6n implica que, aunque existen varios niveles je
rarquicos, la autoridad est' concentrada. Tal puede ser el caso 
de ]a administraci6n educativa. Aunque hay muchas estructuras 
organizacionales, la mayorfa de los sistemas estdn estructurados de 
acuerdo a los siguientes delineamientos: 

- Un nivel ejecutivo: El ministro, el viceministro, el director 
general, etc. 

- Subdivisiones especializadas de nivel ejecutivo: Oficina de 
planeamiento, oficina financiera o de p:'esupuesto, etc. 11 

- Divisiones operacionales: De educaci6n primaria, secunda
. .ria-vocacional, adiestramiento de profesores, etc. 

Grandes subdiviiones geogrdficas: Regionales, estatales. o 
departamentale:. 

- La administraci6na nivel de colegio: Los directores de cada 
una de las escuelas individuales. 
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.Estos niv(;es de autoridad tienen diferentes grados de autono

iia y responsabilidad. El grado de concentraci6n de las decisio

nes en ]a cispide jerfirquica indica el grado de ccntralizaci6n de 

la estructura. En una organizac;i6di, centralizada todas las decisio

nes se haten al nivel-superior. Los niveles inferiores simplemente 
aceptan las 6rdenes recibidas de arriba y las ponen en prictica. 

Existen dos mdtodos bisicos para fomentar ]a eficiencia: uno, 

suntinistrando directivas a los niveles inferiores para que 6stos al

cancen ciertas metas, y dos, proveyendo incentivos para fomentar 

la-.eficiencia de los administradores de nivel inferior. En un siste
detaaltamente las 

Illadas y precisas se usan mucho mis, delegando poca autoridad y 

coartando prActicamentc toda iniciativa. En un sistema completa
son pocas pero muchos los 

ma administrativo centralizado, instrucciones 

mente descentralizaUo, las directrices 
las decisiones de los administradores deincentivos para dirigir 

o bajo. En tal sistema, las lineas de autoridadnivel intermedio 
dejan campo a la autonomfa individual. 

El grado de centralizaci6n o descentralizaci6n puede variar tam

bin entre los diferentes niveles de jerarquia. Puede que el nivel 

ejecutivo delegue niucha autorid,d a las divisiones operativas, 

pero que 6stas actuien con estrictos criterios centralistas, suminis

trando toda clase de directrices. Las oficinas regionales pueden 

ejercer un control rfgido sobre las escuelas, pero a su vez dstas 

pueden dar bastante autonomia a los profesores en sus actividades 

de ensefianza. En general, cuando un sistema es centralizado en 

los niveles altos, tiende a ser centralizado tambin en los niveles 

inferiores. 
La centralizaci6n y descentralizaci6n raramente existen "pu

en el mis monolitico de los sistemas educativos, siemras"; incluso 
pre existen elenientos de descentralizaci6n. Las poltticas pueden 

decidirse a nivel central, pcro su interpretaci6n y ejecuci6n tiene 
que atravesar muchos niveles operativos y regionales, lo que ya 

suministra de por sf un cierto grado de descentralizaci6n. Una pro

porci6n importante de las decisiones administrativas tiene lugar al 

nivel inferior, que tambi6n suele ser el mis descentralizado -el 
colegio o escuela, donde el proceso educativo se realiza entre cstu

diantes y profesores. 
Aunque el sistema educativo sea altamente descentralizado, 

puede estar considerablemente influenciado por los diferentes 6r

ganos de mando. Por ejemplo, aunque la educacidn en los Estados 
Unidos estiA bastante descentralizada al nivel federal, no lo esti 
al nivel estatal- y algunos estados son tan grandes y populosos 
como paises completos. Otra fuente importante de centralizaci6n 
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sonlas juntas administradoras de ex;hnenes nacionales que suelen 
ejercer una fuerte influencia sobre todos los colegios. Lo mismo 
sucede con las juntas regionales que autorizan los colegios o esta
blecen sus requisitos de calidad. Tambidn, en los Estados Unidos,
el financiamiento federal y la reglaxentaci6n travds de prograa 
mas especfficos actitan como fuerzas centralizadoras. 

. El problema, pues, no es el de la distinci6n entre la centrali
zaci6n o la descentralizaci6n totales, sino el de la ubicaci6n entretales extremos. La mayoria de los paises en -vas de desarrollo 
tienden a ser altamente centralizados, porque los ministerios de 
educaci6n no s6lo establecen pollticas sino tambidn toda clase de 
especificaciones y procedimientos para todas las escuelas pdblicas,
asi como las correspondientes reglamentaciones y normas para el 
sector privado de la educaci6n. Una raz6n importante para esto 
reside en que, como muchas comunidades tienen bajos "ngresos y 
escasa capacidad para generar recursos, tienen que defender del 
presupuesto nacional para financiar su educaci6n. Este financia
miento conduce a ]a centralizaci6n administrativa. De modo que
la presente discusi6n en el contexto de los raises en vias de des. 
arrollo implica el paso de una estructura administrativa relativa. 
mente centralizada, ya existente, a una alternativa con un menor 
grado de centraizaci6n. 

Varios factores deben ser considerados al eiegir un sistema mi1s 
o menos descentralizado en un contexto nacional especifico. 

Sistema de incentivos 

-Un sistema educativo descentralizado, porque delega autoridad 
y descentraliza las decisiones, deberfa estar basado en un sistema 
adecuado de incentivos. Pero como los sisternas educativos, en
general, no tienen metas muy definidas ni producen resultados 
fdciles de medir, un buen sistema de incentivos es dificil de con
seguir. 

IEl gerente de una corporaci6n industrial puede dejar a sus di
visiones productoras mucha libertad y casi completa autonomia 
porque los informes peri6dicos acerca de los rendimientos y utili. 
dades muestran claramente el 6xito de tales divisiones. El gerente
de la divisi6n opera en la forma m~is eficiente posible porque su 
pago, consideraci6n y promoci6n estain basados en las utilidades 
de su divisi6n. Pero ]a jerarquia educativa no puede funcionar de 
esta forma, ya que tiene pocos indicadores que indiquen c6mo 
marcha el sistema, y ninguno de ellos tan claro como el de las uti
lidades. El administrador educativo en los paises en vias de des. 

28 
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arrollo .tiende a impartir instrucciones de naturaleza administra
tiva, tales como el establecimiento de ciertos requisitos para el 
nombramiento de profesores, la selecci6n de libros de texto, etc., 
ya que no es f~tcil especificar las metas educacionales en forma 
precisa -sin lo cual es imposible medir v~lidamente los resultados. 
Por esta raz6n, un sistema efectivo de incentivos es mis dificil de 

que en cualquier otraconseguir en el campo de la educaci6n 
actividad. 

En consecuencia, existen limites definidos para el grado de des
centralizaci6n que pueden alcanzar los sistemas educativos de la 
mayorla de los paises en vlas de desarrollo. Estos lfmites pueden 
ampliarse si se pueden clarificar las metas y mejorar los instru
mentos de evaluaci6n. Tales cambios, aunque menores, estn su

por ejemplo,cediendo de liecho en algunos paises. En Malasia, 
un sindicato de examinadores hace pruebas objetivas normalizadas 
para todo el sistema nacional, lo que representa un primer paso 
en esta direcci6n en la medida en que mida el avance en el nivel 
de conocimientos. Sin embargo, todavia se necesitan muchos mAs 
esfuerzos en estas Areas (la clarificaci6n de metas, el desarrollo y 
adopci6n de instrumentos adecuados y el establecimiento de in

irwin obtecentivos). A medida que estos esfuerzos progresan, se 
condiciones necesarias para una mayor descentralizaci6n.niendo h,' 

Flujo de ]a informaci6n 

de tin sistema educativo descentralizadoUna de las funciones 
es ]a rccolecci6n de informaci6n sobre el funcionamiento del sis
tema en el pals, y sobre las diferencias interregionales en los ser

mis f~lcilvicios educativos. Tal vista panordmica puede obtenerse 
mente cuando el sistema administrativo es centralizado, pues en 

dste se imparten directivas sobre la informaci6n que debe reco
no hay un sistema natural de incentivoslectarse y el cu-ndo. Pero 

que produzca datos uniformes y completos, ni un proceso automd
tico para seleccionar o generar datos que sean f'itiles para el esta

politicas. Por ejemplo, un sistema de presupuestoblecimiento de 
por progranias requiere informaciones que son frecuentemente di
ficiles de obtener. Esto es todavia mis grave a niveles administra
tivos inferiores. Por esta raz6n, algunas instituciones se han resis

tido a establecer un presupuesto por programas. Un sistema alta

mente centralizado, por tanto, estA en mayor capacidad de colectar 
tal informaci6n y de operar tal sistema en forma mls eficaz. 

Sin embargo, tambidn hay argumentos para afirmar lo contra
rio. En un sistema centralizado con muchas capas jerdrquicas, la 



CONTEXTO DEL PLANTEAMIENTO, EL PRE-UPUESTO Y LA EJECUCx6N 855 

informaci6n tiende a ser difusa a travs del proceso; es decir, se 
pierde frecuentemente, se interpreta mal o se distorsiona de forma 
que el mensaje final puede ser completamente distinto al original. 
Ademis, el periodo de tiempo necesario para el flujo de las ins
trucciones, y el regreso de los informes correspondientes, produce
demoras graves en las decisiones y en la ejecuci6n. Cuando la in
formaci6n llega deformada o a destiempo, se introducen ineficien
cias en el sistema. Igualmente, debe considerarse el costo que re
presenta la preparaci6n y transmisi6n de todos los mensajes. Por 
tanto, un sistema centralizado que fue disefiado para ser mis efi
ciente tambi6n tiene dentro de 61 semillas de inefic!ncia. Cuanto 
mis descentralizado sea el sistema, m~is cortas serdn las distancias 
del circuito informativo. 

Planeamiento 

La centralizaci6n puede ser necesaria para el planeamiento
efectivo. Cuando el planeamiento tiene en cuenta la operaci6n
total del sistema se puede eliminar mucho desperdicio, duplica
ci6n, y conflictos. El planeamiento estrat6gico nacional hace impe
rativo que se tomen en cuenta las metas al mis alto nivel. El 
planeamiento a niveles inferiores, segein este algumento, serfa mu
cho mAs estrecho ya que tiendc a ignorar las metas nacionales y 
los desarrollos en otras partes del sistena. 

Sin embargo, el planeamiento centralizado puede ser demasia
do agregado en general para ser til a nivel de administrador 
local. Los planes generales frecuentemente no sirven para atender 
las situaciones o problemas locales. A su vez, dichos planes carecen 
frecuentemente de ]a experiencia quc puede hacer efectiva la eje
cuci6n local y estimular el 6xito. Un buen ejemplo de esto puede 
encontrarse en el caso de Ia plhnificaci6n centralizada de colegios,
donde las especificaciones ignoran cl clima local, ]a geografia o la 
disponibilidad de materiales. Por tanto, tambidn en este caso po
dria argumerfarse que ]a planificaci6n deberia hacerse a nivel 
local, guiada por objetivos nacionales. 

La mejor soluci6n seria la combinaci6n del planeamiento a 
nivel centralizado y descentralizado. Esto requiere la delegaci6n
de mucha m1s autoridad de ]a que los sistemas educativos en la 
mayoria de los palses en vas de desarrollo permite hoy. 

Relaciones del planeamiento y la administraci6n 

Existen algunas ideas bAsicas que pueden ser consideradas al 
estudiar ]a interacci6n entre la administraci6n y el planeamiento. 
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n de metas, las normas nacionales. de 
stas, son: la jerarquizaci6

calidad,: las economias de escala, los programas diferendales y so" 

4ales; el potencial de cambio, la disponibilidad de recursos hu

manos, y las implizaciones sodales. 

Jerarquizaci 6f de metas 

los niveles de jerarqufa administrativa.
Las metas difieren con 

con las am-
Los administradores de alto nivel estin preocupados 

plias metas nacionales; los administradores inferiores tienen las 
con otras 

metas de sus propios departamentos o divisiones, junto 
problemas especificos que los administra

metas personales. Los 
tambi~n difieren con los distintos niveles jer~ir

dores atienden pre
quicos. Los altos administradores, por ejemplo, pueden estar 

ocupados con una posible superproducci 6n de bachilleres, mien
pueden estar tratando de 

tras que los administradores estatales 

ampliar los cupos para satisfacer la demanda local en los colegios 

que los empleados a nivel nacional es
de bachillerato. Mientras a nivel 
tin tratando de reducir los costos unitarios, los empleados 

tratando de conseguir la mayor cantidad posi
local pueden estar 

escuelas. Los problemas difieren, lo mismo 
ble de lujos para sus 

pueden facilitar las decisiones. Si 
que los enfoques analfticos que 

una or
el sistema de incentivos opera eficazmente, debe conseguir 

de todas estas metas. En tal caso, el 
denaci6n y jerarquizaci6n altamente y el control administrativo pueden estar
planeamiento 

Pero como se indicaba anteriormente, es dificil 
descentralizados. 
que el sistema de incentivos consiga la uni6n efectiva de los nive

les locales y nacionales. 

Normas naconales de calidad 

una variedad grande, 
Un sistema descentralizado, al permitir

Aunque los fondos sean 
permite tambidn diferencias de calidad. 

ser gastados en formas muy dife
distribuidos justamente, pueden 

son generados localmente, enton
rentes. Si los recursos monetarios 
ces la habilidad o voluntariedad de una comunidad tambin afecta 

propo
grandemente a los resultados de la educaci6n. Segdln los 

altos niveles de calidad s6lo pue
nentes del sistema centralizado, 

a travds de normas nacionales uniformes tales
den ser conseguidos 

el nimero de horas de ensefianza, los salarios de los profe
como 
sores, los requisitos de sus calificaciones, los textos suministra

estricto control nacional que
dos, etc. Y advocan adems por un 
asegure el cumplimiento de tales normas. Pero tambi~n el argu
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mento opuesto puede ser cierto. Normas rigidas inhiben la inno
vaci6n y experimentaci6n que podria mejorar los servicios edu
catv0s. Las normas nacionales pueden, por ejemplo, impedir el 
uso de profesores para-profesionales que podrian implicar una gran 
economfa de recursos humanos y financieros. 

Si la informaci6n sobre los resultados fuese confiable, un siste
ma de incentivos podria permitir la descentralizaci6n y fomentar 
la experimentaci6n local para encontrar el sistema que proporcio
nara a los nifios la mejor educaci6n posible con los recursos dis
ponibles. Cuando no existen ni los incentivos ni la informaci6n, 
las normas e indicaciones nacionales s6lo pueden permitir la exis
tencia de excepciones justificables. 

Econonfas de escala 

Algunos aspectos y funciones de la educaci6n implican una re
ducci6n de costo. unitarios cuando se incrementa el volumen de 
las operaciones -tienen economfa de escala- esto estimula la cen
tralizaci6n. Serla ruinoso, por ejemplo, preparar a los profesores 
a nivel local, particularmente si se trata de profesores especializa
dos. Las escuelas normales son mros econ6micas en regiones gran
des y bien pobladas, pero de nuevo esto puede reclamar normas 
nacionales sobre la calidad de su preparaci6n. El desarrollo y la 
verificaci6n de nuevos contenidos pueden hacerse mejor a travs 
de unidades de investigaci6n a nivel nacional, aunque las mejoras 
y canbios locales del curriculum pueden ser muy valiosas. 

En el caso de compra de materiales y equipo, dependencias cen
tralizadas de compra pueden alcanzar mayores economias a travs 
del mayor poder de negociaci6n que tienen. Pero los administra
dores deben considerar cuidadosamente los costos totales de com
pras centralizadas, porque los ahorros de la compra pueden ser 
inferiores a los costos adicionales que implica la distribuci6n. Ade
mls, existen posibilidades de demoras y rigideces. Finalmente, se 
pierde capacidad administrativa en la gerencia de compras y en 
las operaciones de distribuci6n que pudieran ser manejadas por 
el sector privado. 

Donde existan economfas potenciales a travs de la escala de 
las operaciones, puede estar justificada una mayor centralizacid6n. 
En general, agunas actividades deben estar centralizadas, mientras 
que otras pueden ser mejor manejadas por unidades administra
tivas relativamente aut6nomas de nivel inferior. 
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Prog'ramas diferendcales -(compensatorios) y socdales 

tales como el de los Estados Uni-En sistemas descentralizados 
dos, las diferencias entre las municipalidades conducen diferena 
cias importantes en los servicios educativos. El alnico camino para 

en estos casos reside en un sistema de imrestablecer el equilibrio 
ingresos -posiblepuestos progresivos que revierta el exceso de 

mente en forma especffica para educaci6n- a las comunidades 
mds pobres. 

En un sistema centralizado donde la mayoria de los fondos 

vienen del presupuesto nacional, la distribuci6n de los mismos 

sobre una base liomog~nea per cApita puede fomentar grandemente 
puede administrar los casos espela equidad. Tal sistema tambidn 


ciales de programas diferenciales, para compensar los efectos adver

sos de algunos medios sociales o nivelcs ccon6micos. Por su propia
 

naturaleza, toda acci6n tendiente a mejorar los aspectos educacio
debe hacerse al nivel nacional.nales de programas diferenciales, 

Pero este argumento no implica que ]a administraci6n total de la 
educaci6n debe ser centralizada. Implica s6lo una cierta necesidad 

de centralizaci6n para algunos programas tales como la prepara
ci6n de los maestros -que no podrn ser financiados por las regio

nes mAs pobres-, alguna financiaci6n diferencial y un sistema de 
en cada una de lasinformaci6n que registre los gastos educativos 

regiones. 

Potencial de cambio 

La mejora cuantitativa y cualitativa de los sistemas educativos 
implica el cambio de muchas prActicas establecidas. Se puede de
fender que las unidades administrativas mAs pequefias, si estfin 
descentralizadas, pueden adoptar y ejecutar los cambios mAs fAcil
mente. Pero tambidn se puede argumentar que puede haber resis
tencia a los cambios propuestos por tales unidades locales, ocasio
nando que las mejoras avancen muy lentamente o en forma in

completa sobre el Airea nacional. 
Aparentemente, las administraciones centralizadas s6lo tendrAn 

que ordenar los cambios para que 6stos ,ean ejecutados. Sin eni

bargo, las 6rdenes impartidas desde arriba pueden no ser obedeci
das de hecho en los niveles inferiores. Un nuevo enfoque heuristico 
para la ensefianza de las ciencias puede ser adoptado nacional
mente y organizar los correspondientes seminarios y cursos de 
adiestramiento, pero puede que muchos profesores de ciencias con

tinden con su viejo sistema sin importarles en absoluto el nuevo 
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enfoque. La supervisi6n de la cjecuci6n puede Ilevarse a cabo en 
farina mucho mis efectiva par los administradores locales. El 
punto crucial aquf es que los administradores de este nivel est~n 
tambidn motivados y convencidos de ls ventajas de la nueva po
litica, y no simplemente "informados" desde arriba. 

Disponibilidad de recursos humanos 

En algunos casos, se afirma que la mayoria de los sistemas en 
Jos palses en vias de desarrollo deben ser centralizados, porque la 
descentralizaci6n crearia grandes demandas de administradores lul
biles, que no existen en n6mero suficiente. Pero desde otro punto 
de vista, la habilidad adininistrativa tanipoco se foinenta en un 
sistema altamente centralizado. La iniciativa, Ia innovaci6n, y el 
sentido de responsabilidad quedan atrofiados cuando a los admi
nistradores no se les delega tal responsabilidad. En este sentido la 
demanda par administradores hibiles genera su propio suminis
tro, aunque probablemente debe esperarse un perfodo dificil de 
transici6n entre el sistema altalnente centralizado y el descentrali
zado. En el largo plazo, sin embargo, los administradores locales 
que aprendieran a ejercer la autoridad delegada a su nivel, po
drfan pasar a ocupar posiciones de mayor responsabilidad en el 
Ministerio de Educaci6n y otras oficinas, eliminando ]a escasez de 
recursos humanos. Por tanto, ]a descentralizaci6n puede servir para 
fortalecer todos los niveles jerdrquicos. 

Implicaciones sociales 

La transici6n de un sistema centralizado a uno descentralizado 
de administraci6n podria afectar significativamente las actitudes y
motivaci6n del personal dentro del sistenia. La verdadera partici
paci6n en las decisiones y la delegaci6n de autoridad podrla moti
var a los administradores del nivel inferior para que funcionaran 
ms eficazmente. Esto podria hacer el sistema educativo mds efi
ciente. Algunos principios que han sido desarrollados para la ad
ministraci6n de los negocios -conio la gerencia por participaci6n 
y ]a descentralizaci6n democrdtica-, podrian ser aplicados con 
todo dxito en el sistema de educaci6n p6blica. 

Una mayor descentralizaci6n podria ciertamente atraer a per
sonas preparadas a los grados inferiores de administraci6n, de for
ma que el sistema mejorara grarudemente. Sus efectos sobre pla
neamiento, ]a calidad del proceso informativo, la adaptabilidad de 
politicas nacionales a circunstancias locales y, en diltima instancia, 
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de los programas, podrian ser muy beneficiosos.en laejecud6n 
tambi~n debe notarse que los efectos motivacionales de laPero 

sobre, los.descentralizaci6n son mayores cuando la informaci6n 
del programa llega oportunamente y es confiable, y cuanavances 

do'el sistema de estfmulos opera con dxito. 

Resumen 

, Ningdn caso extremo de centralizaci6n o desccntralizaci 6n es 
en situaciones prdcticas. Probablemente, loprobable que trabaje 

un trmino medio entre extremos, mezcla de instrucmejor serla 
ciones e incentivos. El factor clave estA en la informadi6n sobre los 

resultados y en la eficiencia del programa que podria permitir el 
a los de la industria. Esto,establecimiento de incentivos an,logos 

a su vez, reclama el desarrollo y clarificaci6n de metas, nuevos 
nde evaluaci6n, investigaci6n intensiva y recolecci 6 

instrumentos 
son tambidn necesarios parade informaci6n. Todos e'tos factores 

el sano planeamiento y para el presupuesto por programas. Exis

ten algunas indicaciones de que tales desarrollos ocurrirln, pero 

cambios rfpidos parecen improbables. 
Inclusive cuando existen las condiciones para una descentrali

zaci6n exitosa, se dan casos en los que la centralizaci 6n puede con
con ecotribuir mis a la eficiencia, como es el caso de programas 

estanomias de escala, del planeamiento estrat~gico nacional, del 
nacionales de calidad y la transferencia deblecimiento de normas 

fondos para obtener una mayor justicia social distributiva. 
Pero en otras ocasiones, la delegaci6n de autoridad ofrece im

portantes ventajas. Entre 6stas pueden enumerarse el acortamiento 

de las lfneas de comunicaci 6 n, las respuestas mis r~ipidas, la mayor 

sensibilidad a los problemas particulares locales, la mejora de las 
n de los administradores, la libertadactitudes y de la motivaci6 

y una mejorpara experimentar e innovar, y el control mls cercano 
n.supervisi6n de la ejecuci 6. Los sistemas educativos de muchos paises operan sobre estruc

con los cambios de losturas administrativas que no han cambiado 
filtimos tiempos. Mejor informaci6n, mejores tOcnicas administra

tivas, y mayor nfimero de administradores j6venes, disponibles y 

capaces, puede facilitar la descentralizaci6n. Grandes economfas de 

escala pueden alcanzarse mediante la ejecuci6n central de algunas 
en otro tiempo a las autoridadesactividades que fueron delegadas 

locales. La "mejor" estructura administrativa debe ser determinada 
caso.estudiando las circunstancias jparticulares del 

la prescripci6"a de unaEste capitulo ha tratado de eliminar 
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estructura general. Pero ha intentado indicar las bases por las que 
podrian reexaminarse estructuras administrativas existentes. Los 
cambios en la organizaci6n administrativa pueden afectar signifi
cativamente la eficiencia con que los recursos siempre escasos son 
utilizados actualmente, el dxito de la ej!cuci6n de los planes, la 
justa distribuci6n de los recursos educativos, y la "atm6sfera" para 
la mejora e innovaci6n del proceso educativo. Estos factores, a su 
vez, esttn estrechamente relacionados con las necesidades financie

*ras del sistema educativo y con los beneficios que cualquier esfuer
zo puede brindar a un pafs. 

Un caso reciente de descentralizaci6n 

Una forma nueva de financiar la educaci6n ha sido establecida 
recientemente en Yugoslavia. El plan propone la descentralizaci6n 
financiera de la educaci6n primaria para que pueda adaptarse 
mejor a las necesidades locales y regionales. El plan intenta re
orientar a las instituciones educativas hacia una estructura descen
tralizada y autofinanciada. 

Principios del plan 

Este plan financiero estAi basado en los siguientes principios, 
deducidos de la ley. 

Primero, la educaci6n debe estar estrechamente relacionada con 
el desarrollo econ6mico, porque es una de las causas fundamen
tales que influencian la producci6n.

• Segundo, las politicas educativas deben estar planificadas para 
conseguir un uso mris eficiente de los recursos educativos. A su 
vez, una evaluaci6n realista de los recursos existentes y una pro
yecci6n de las disponibilidades futuras deben influenciar cualquier 
polftica de planeamlento. 

Tercero, la administraci6n local debe fomentar ]a autogerencia 
y el automantenimiento de los sistemas educativos. Tal descentra
lizaci6n de la autoridad educativa y de ]a ejecuci6n ayudarA a rea
lizar los dos primeros principios. 

La orientaci6n y ejecuci6n del plan financiero estAi basada en 
estos prindpios. 

Origanismos que financian la educaci6n 

La educaci6n se debe financiar dentro de cada una de las repi. 
blicas de Yugoslavia -similares a los estados o provincias- a travds 



de.cuatro organizaciones: 'las asociaciones de trabajadores, las aso

ciaciones educativas, las asociaciones estaduales y las asociaciones 

sociopolfticas. 

Asociacones de trabajadores 

Todos los trabajadores est~in organizados por categorlas. Estas 

mismas asociaciones son las que deben preocuparse de la prepara

ci6n de los trabajadores futuros en el campo de su especialidad. 

Por tanto, tienen ]a autoridad para establecer las Areas de necesi

dad, foirnular politicas, separar fondos, y evaluar resultados. Estos 
n desindicatos de trabajadores son los responsables de la recolecci 6

la mayoria de los recursos utilizados para la educaci6n, general

mente en la forma de impuestos. 

Asociadones educativas 

Estas asociaciones se encargan de la administraci6n financiera. 

Cada distrito dentro de un estado constituye una asociaci6n com
puesta por representantes de cada uno de los sindicatos de traba

jadores. Sus poderes administrativos les vienen delegados por los 
grado de delegaci6n que desean ensindicatos, que determinan el 

el momento de crear la asociaci6n educativa. A travs de los repre

sentantes de los sindicatos, estas asociaciones determinan c6mo de

ben ser gastados los recursos y a quidn se adjudican los fondos. 
de cada distritoEs significativo que ]a asociaci6n educativa 

determina qud programas educativos son necesarios. Tdcnicamente, 
financia los programas, no las instituciones. Contratan con las ins

tituciones que aceptan suministrar los prograimas a un cieito costo 

por alumno. Estos contxatos se establecen inediante acuerdos de 

largo plazo. Algunos aspectos, tales como las categorlas y el volu

men de la actividad educativa, el ajuste de los costos y el modo de 

pago, otros derechos y obligaciones, y el porcentaje de fondos para 

las mejoras flsicas y de contenido, y para la expansi6n de los ser
en los contratos.vicios educativos, quedan fijadas 

todas las representaciones so-La asociaci6n educativa integra 
ciales interesadas en la educaci6n. Por tanto, 6stas pueden influen

ciar la direcci6n especifica de los programas educativos y, al mismo 

tiempo, coordinar una politica educativa nacional dentro de su 

jurisdicci6n. 
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Asociaciones de las repdi6licas 

Estas asociaciones fueron establecidas originalmente con cardc
ter temporal como comitds transitorios para establecer. el nuevo 
plan financiero. Existe una sola asociaci6n por estado. Las asocia
ciones estdn compuestas de representantes de los sindicatos, elegi
dos por las asociaciones educativas. Las asociaciones de los estados 
imparten Ia direcci6n genCL 11 de las actividades educativas y tam
bidn influencian la distribuci6n de los recursos procedentes de los 
presupuestos gubernamentales. 

M~is especificamente, tienen a su cargo el financiamiento de 
las universidades, la Investigaci6n cientifica que las mismas hacen, 
y ]a educaci6n especial y de adultos. Tales asociaciones estatales 
probablemente serln reorganizadas ligeramente en los pr6ximos 
afios y permanecerin como cuerpos permanentes coordinadores del 
nuevo sistema financiero. 

Asociaciones sociopoliticas 

E.stas agrupan los diferentes niveles gubernamentales, incluyen
do las organizaciones del partido comunista. Participan activa
mente de las politicas educacionales a corto y largo plazo y estdn 
representadas en las asociaciones educativas. Financian toda ]a edu
caci6n primaria y preescolar. Ademis, conceden algunas becas y 
fondos para gastos educativos extraordinarios. Por 61timo, sumi
nistran asistencia t6cnica tanto a las instituciones educativas como 
a las asociaciones distritales. 

La organizaci6 n del nuevo sistema financiero de la educaci6n 
yugoslava est. resumida en el diagrama siguiente. Dentro de cada 
Estado, existen muchos sindicatos distritales que envian delegados 
a la correspondiente asociaci6n educativa. Cada asociaci6n distri
tal, a su vez, nombra delegados a la asociac'i6n estatal. 

Recursos para el financdamicnto de la educaci6n en Yugoslavia 

Los recursos son recogidos por los sindicatos. Se utilizan para 
financiar los programas educativos de interds particular para el sin
dicato, asi como algunos programas comunes disefiados por la aso
ciaci6n educativa distrital. Algunos de los fondos recogidos pueden 
ahorrarse para ser invertidos en proyectos educativos m',is tarde. 

Los recursos permanecen dentro de cada estado y, usualmente, 
dentro de cada distrito. No existe esfuerzo alguno para igualar los 
recursos entre los distritos. Los distritos pobres reciben asistencin 
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(Estado)afinianciera directamnente del gobicrno de la Repilblica 

la :cual pertenece.
Uos recursos financieros de cste plan provienen de dos fuentes 

bisicas: 70% provienen de un impuesto de renta personal, y 10% 

se deriva de uniimpuesto sobre "transporte". El 207, restante vie
ne de otras fuentes que incluyen las contribuciones de organiza
ciones agrfcolas, organizaciones socio-politicas y algunos ciudada
nos. Algunos sindicatos contribuyen con fondos adicionales a la 

a su propio trabajo. Alconstrucci6n de escuelas tdcniicas relativas 
gunos ciudadanos aportan rondos directamnente a las escuelas, en 
lugar de hacerlo al]as asociaciones educativas. La cantidad de in 

gresos destinados a los gastos de operaci6n de las institucones edu

el 9,4%. administrativos de las asociacionescativas es Los costos El 170 restante se capi5 de los recursos.educativas consumen 
taliza. Las asociaciones educativas distribuyen rondos a las institu



CONTEXTO DEL PLANTEAMIENTO, EL PRESUPUESTO Y LA EJECUC16N .165 

ciones subre una base de costos per cApita, en lugar de hacer una 
distribuci6n global por programa. La distribuci6n se hace esencial
mente sobre una base cuantitativa en lugar de cualitativa. 

Evaluaci6n de este siStema 

La principal ventaja del sistema financiero educativo de Yugos
lavia es su potencial para descentralizar azubos, los recursos y las 
decisiones. Especificamente, podemos decir que los trabajadores
tienen un control potencial mucho mAs grande sobre la naturaleza 
y direcci6n de la preparaci6n ocupacional en su propia especiali
dad y sobre la naturaleza de la educaci6n en general. Esto tiene 
lugar a travs de un mayor control de los recursos, pollticas de 
crecimiento de las matriculas y contenido de la ensefianza. Como 
el primero de los principios bfisicos del plan indica, los recursos 
estAn estrechamente relacionados con las necesidades y objetivos
de Ila comunidad. Pero esta ventaja tambi~n tiene una desventaja 
correspondiente. El planeamiento centralizado a largo plazo y la 
actividad descentralizada son b.sicamente incompatibles. La des
centralizaci6n no se presta a la cooperaci6n rnes alhA de ciertos 
limites. Los problemas educativos son vistos desde una perspectiva 
local y no desde una perspdctiva nacional o estadual. Este enfoque 
descentralizado tambidn hace ]a transferencia de un irea educativa 
a otra mAs dificil, y la transferencia de fondos entre los distritos y 
estados imposible. Por tanto, las ventajas de un mayor acercamien
to entre los recursos y las necesidades pueden estar fdcilmente ne
gadas cuando las necesidades locales exceden los recursos. El con
trol local tambi~n puede tener ventajas y desventajas, dependien
do de las metas. 

Otra desventaja potencial de este plan es cl problema de una 
adecuada representatividad de todos los grupos interesados. Las 
asociaciones educativas pueden Ilegar a ser demasiado grandes para 
administrar eficazmente un sistema educativo. Ademds, una fac
ci6n puede dominar a las otras tanto, que algunas necesidades edu
cativas legitimas pueden estar injustat.ente subordinadas. 

El plan financiero de la educaci6n en Yugoslavia estA todavia 
en su estado inicial. Dentro de unos aios, serA necesario un estudio 
a fondo para averiguar con profundidad cuiles fueron sus puntos
fuertes y sus debilidades. 



CAPIT'UTLbXCX 

Contratos ,educacionales. 

La educaci6n ha sido objeto de contrato desde la mris remota 
axtigiiedad. Entonces, como ahora, el contrato - .on frecuencia 
escrito- fijaba claramente el procedimiento y el objeto de la ense
fianza: el maestro se comprometla a suministrar sus servicios por 
una cantidad fija. Sin embargo, no habla ningfIn recurso cuando 
cl aprendizaje era deFectuoso; ademdis, raramente especificaban la 
devoluci6n del dinero si el aprendizaje no era satisfactorio. 

A partir de la segunda mitad del siglo xix, los contratos de 
"mano de obra" o "pago pot resultados" fueron introducidos como 
elementos de protecci6n en la educaci6n pdblica. En ellos, el pago 
se hace en funci6n de los resultados. 

Resumen hist6rico 
: La educaci6n ya fue objeto dc contrato en el antiguo Egipto, 

cn'Babilonia y en Giecia. Los contratos de aprendizaje para teje
dores, molineros, panaderos, canteros, zapateros y carpinteros es
pecificaban el tiempo de servicio y los honorarios. Tambi~n el es
tudio de la medicina y el derecho fie objeto de contrato, lo mismo 
que a escultura y el aprendizaje de la flauta. 

En el medioevo, los contratos de aprendizaje tambidn especifi
caban el tiempo de servicio y/o los honorarios a pagar a cambio 
dc las habilidades adquiridas en el proceso lento de liegar a maes
tros, en los oficios de comerciante, mercader y artesano. 

En ]a Inglaterra de la 6poca isabelina, los acuerdos privados y 
caritativos de aprendizaje eran comunes. Las parroquias estaban 
obligadas a proveer educaci6n para los pobres a travs de contra
tos de aprendizaje. 

En la Inglaterra de la dpoca victoriana, la insuficiencia de cu
pos escolares, ]a inadecuaci6n del sistema tutorial, Ia prohibici6n 
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gradual del trabajo para nifios (menores de 10 aflos) durante lashoras de clase; ]a exigencia de una constancia visible del valor adquirido a cambio del dinero invertido; y la alarma general porel incremento de los costos, provoc6 ]a implantaci6n de un siste
ma de pago segdn los resultados. 

El c6digo revisado por Robert Lowe, de 1862, ya incluia este 
principio del pago por resultados. Sirvi6 para descentralizar el
poder pdiblico y hacer que el sistema educativo se adaptara mds alpais, independientemente de las ideologfas religioso-polticas de
conservadores y liberales.
 

'Pruebas objetivas normalizadas clasificaban 
 a los nifios y seprovefan horarios minuciosamente detallados para cada nivel. Losfondos pfiblicos eran entregados a los directores de las escuelassobre la base de ]a asistencia y los resultados en los ex-imenes
anuales. Tales fondos podfan ser retenidos si los inspectores quedaban insatisfechos con las condiciones fisicas de ]a escuela o si los 
profesores carecfan de certificaci6n. 

Este mdtodo cre6 un sistema de educaci6n m6s eficiente y econ6mico en ]a Inglaterra victoriana. Pero fue abandonado antes deacabar el siglo, porque el aprendizaje se convirti6 en algo mecdnico y rutinario, donde se abandonaba a los estudiantes mdis bri-Ilantes o rns tardos -porque la ensefianza se orientaba hacia el

6xito en los eximenes. Las relaciones profesor-inspector tambidn
 cran detrimentales para la ensefianza. El mdtodo, sin embargo,

prob6 que las calificaciones 
 pueden elevarse rdpidamente si elobjetivo de ]a educaci6n fuera solamente ]a adquisici6n de un contenido altamente estructurado, cspccialmente si la ensefianza seorienta a la aprobaci6n de unos eximenes.
 

1-lacia 1910, 
en Am6rica, los discipulos de Taylor -renombradoautor que advocaba por ciertas tcnicas de administraci6n y deeficiencia-, criticaron a ]as escuelas americanas por el desperdicio,deserciones escolares y baja calidad de stis graduados. La sociedadpraginitica de ese entonces presion6 a los educadores a experimentar con pruebas objetivas (tests) y mediciones de eficiencia.
El mismo Taylor no hizo reclamo alguno sobre las escuelas,

aunque sus principios de producci6n fabril, fueran muy popularesdurante algn tiempo. Por el contrario, se refiri6 a los buenos resultados que obtuvo su cuandoen escuela el maestro indicaba 
tareas definidas para tin progreso sistemtico.

Quienes disentian del nuevo enfoque pragmdtico fieron ignorados. El tiempo por los valores humanos, las artes, la profundi
dad del pensamiento y las interacciones significativas entre alum. nos y profesores estaba todavia por ilegar. 
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Contrutosd niano de obra o pago por resultados 

AitUalmente, existen muchos replaneamientos b.sicos sobre-ia 
filosoffa y la estructura de la educaci6n. Problemas sociales, poli
ticos y econ6micos, asi como presiones por la mejora, el cambio, la 
eficiencia y la objetividad de los resultados, han intensificado la 
bidsqueda de nuevas alternativas educacionales. El contrato por re
sultados es una de tales alternativas. Es indudable que contiene un 
factor bAsico de control. A continuaci6n expondremos algunas di

ficultades y problemas de tales contratoS, asi como sus modalida
des -externas e internas- y la secuencia de fases necesarias para la 
perfecci6n de los contratos. 

Objeto del acuerdo 

El contratista se compromete a mejorar un tanto las califica
ciones y los conocimientos de los estudiantes, o a alcanzar cual
quier otra meta especificada. El pago que recibe estA en funci6n 
del &xito que tenga en la consecuci6n de tales metas preestableci
das.: Si tiene 6xito, obtendri una buena ganancia; si falla, no re
cibe pago o su remuneraci6n es disminuida. Dentro de las normas 
reglamentarias de las autoridades educativas, el contratista puede 

conutilizar cualquier equipo, tdcnica o incentivo que dl considere 
veniente. 

Las licitaciones pueden variar grandemente en sus tdrminos, 
fuentes de recursos, asistencia administrativa y plazos en los pagos. 

Factor bdico de control: los hechos 

Todos los contratos de mano de obra conllevan una evaluaci6n 
independiente de los resultados, porque el pago es contingente con 
respecto a dstos. Un contrato educativo por mano de obra com
promete al contratista a demostrar ciertos resultados; como cual
quier otro contrato, incluye licitaciones, garantias, cauciones e in
centivos; y obliga a los planificadores de la educaci6n a cuantificar 
inequlvocamente sus metas y a aplicar t~cnicas de ingenierla tales 
como el andilisis de sistemas y la gerencia por objetivos a la edu
caci6n. 
. La auditoria de los resultados -generalmente a travs de una 

organizaci6n educativa local e independiente- permite al gobier
no, y a los ciudadanos en general, juzgar cudles son los resultados 
de ciertas partidas. 
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Alcance de estos contratos 

Hasta el momento, estos contratos educativos estn principal
mente limitados a la ensefianza de tipo remedial (lectura y mate
mcicas). Estos programas sirven para compensar las diferencias 
entre los nifios procedentes de diferentes grupos sociales. Pueden 
'ayudar mAs, a travs del tratamiento intensivo y de la ayuda espe
cial, a aquellos nifios que obtendrian malas calificaciones en cir
cunstancias normales. 

La aplicabilidad de estos contratos a situaciones educativas di
ferentes a las anteriores debe ser estudiada cuidadosamente. Las 
calificaciones pueden no estar relacionadas directamente con los 
conocimientos ni, sobre todo, con la capacidad de anlisis. Tam
poco sirven para predecir resultados futuros -especialmente si los 
estudiantes pueden encontrar despu~s innovaciones de contenido 
que les motiven y que se adapten mejor a sus necesidades indivi
duales. Con unas calificaciones suficienteniente altas -o una tasa 
dc retorno que es igual o mejor que las de la instrucciun conven
cional- estos contratos podrian ofrecer a ciertas escuelus una ma
yor flexibil.idad y adaptabilidad. 

Sistemzs escolares "abiertos". donde ciertas firmas son contra
tadas para ensefiar, sobre la base de los resultados, podrian incluir 
tam.bia tiempo libre a los aluinos para la asistencia a centros de 
aprendizaje especiales, distintos de la propia escuela. Esto tendia 
como resultado ampliar la capacidad de selecci6n de los padres, y 
aumentar la competici6n entre los sistemas escolares ptiblicos ;y 
los contratistas externos. 

Modalidades internas y externas 
En el caso de contratos externos, el contratista -persona natu

ral o juridica- formaliz? un acuerdo con el colegio o las autori
dades educativas para mejorar las calificaciones de ciertos estu
diantes mediante el uso de equipo y personal propio. 

Los contratos internos son andlogos, s6lo que los propios profe
sores del sistema remplazan al contratista privado. Ellos tambi~n 
se presentan a la licitaci6n -representados generalmente por su 
sindicato- y pueden actuar como subcontratistas durante el perlo
do estipulado en el contrato. 

Secuencia de acciones en los contratos por resultados 

Cuando las autoridades educativas tienen los fondos: para tal 
contrato, laman a una firma de consultores para que elabore el 

24 
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pliego de peticiones. Estos pliegos especifican los objetivos, seryi
cios, sumas a pagar, cauciones, posibles limitaciones, normas acep
tables, y otras especificaciones. 
- Generalmente, se convoca una conferencia previa a la lidta

necesaci6n para intercambiar ideas y. aclarar los puntos que scan 
rios. A continuaci6n, los pliegos de petici6n distribuidos, Jasson 

contrato negociado con lalicitaciones recibida. y evaluadas, y el 
firma ganadora. Despu~s de que el contrato ha sido formalizado, 
se contrata otro grupo consultor-auditor que supervisari la ejecu
ci6n del contrato y certificarA los resultados a las autoridades edu
cativas. 

El programa a continuaci6n se pone en prdctica, y despus del 
tiempo especificado y de la correspondiente evaluaci6n, las autori
dades educativas lo dan por terminado, io renuevan, o lo incorpo
ran al curriculum regular de la escuela. 

Experiencias recientes en los contratos de pago por resultados 

eLa mayorfa de estas recientes experiencias especifican los pagos 
por resultados en t~rminos de bonos y multas pagaderos en efec

se realiza por una firma consultorativo. La auditoria del proceso 
distinta a la contratista. 

Algunas de las diferencias esenciales entre los diferentes mode
estar compuesto delos se centran sobre el personal -que puede 

contratistas externos o de profesores escalafonados-, las f6rmulas 
de pago -que especifican la cantidad por tiempo de ensefianza, 
curso y nifio y los incrementos sobre resultados superiores al pro

medio-, la duraci6n del contrato y el mecanismo para la renego
ciaci6n o terminaci6n del mismo. 

Otras diferencias incluyen: los mdtodos de evaluaci6n, las cali
en lectura, aritm6tica o matemAticas, los proficaciones minimas 

cedimientos utilizados para motivar a los estudiantes -tiempo li

bre, premios o cualquier orro estimulo- y las bases sobre las que 
el colegio, los desertores, loslos estudiantes serAn evaluados -todo 

nifios problema, o aquellos cuyas calificaciones sean inferiores a 
ciertos promedios. 

Algunas dificultades encontradas hasta el momento 

Los contratos educativos por resultados han sido objeto de aten
en los Estados Unidos, pero las evaluadones que seci6n nacional 

han hecho hasta el presente indican algunas dificultades bfsicas. 
En general, estos programas no aceleraron el proceso de apren. 



571 CONTRATOS EDUCACIONALES 

dizaje de los "nifios problema", cualquiera que sean las circuns
tancias particulares de procedimiento, sitio o calidad de los alum
nos. A su vez, las evaluaciones mostraron que los contratos de 
mano de obra tienden a enfatizar las calificaciones sobre las prue
has objetivas o tests. Los programas si introdujeron cambios en el 
contenido de la enseflanza y se concentraron sobre )a instrucci6n 
individual, pero los estudiantes no mejoraron sustancialmente. Los 
costos fueron mis altos que los de la instrucci6n convencional, 
pero aproximadamente iguales a los de otros programas de ense
fianza diferencial. 

Problemas comunes a todo tipo de contrato por mano de obra 

Cualquier nuevo enfoque plantea problemas. Las estructuras 
existentes carecen de la flexibilidad necesaria para asimilar estos 
pequefios programas. Los principales problemas causados por estas 
diferendas de enfoque se centran sobre tres direas. 

Problemas de la evaluac16n 

Las calificaciones, adin de pruebas objetivas, han sido siempre 
poco confiables. La ambientaci6n fisica, el tiempo, las instruccio
nes, y las aptitudes del estudiante pueden influenciar los resulta
dos. Las pruebas objetivas para evaluar resultados especificos en
focan tipos particulares de problema. Sin embargo, la conceptua
lizad6n y la capacidad de anAlisis del alumno son objetivos mu
cho mds importantes y dificiles de evaluar. Algunas pruebas obje
tivas con criterios normalizados sirven para medir ]a competencia 
pero no la capacidad de aprendizaje; por tal raz6n, son pobres 
como indicadores de la preparaci6n recibida para tareas escolares 
futuras. En general, s6lo miden en forma esporAdica -si es que 
Iohacen- cualquier elaboraci6n de tipo cognoscitivo. 

Finalmente, el empleo de pruebas objetivas para medir los re
sultados de estos contratos tiene una debilidad inherente: ignora 
]a retenci6n de las adquisiciones -a largo plazo- y fundamenta 
el pago del contratista sobre la base del aprendizaje a corto plazo. 

Problemas del finandamiento 

La principal fuente de financiamiento para los contratos edu
cativos hoy son los presupuestos nacionales. Si los resultados de 
este experimento son pobres o negativos, muy probablemente los 
ondos se terminardIn y no parece que las autoridades a nivel local 
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estn disptiestas -o en capacidad de financiar. tales contratos. En 
algunos casos, el gobierno estatal (provincial) podria remplazar 
los fondos federales. Tambidn seria posible suponer que se estable
cerian centros privados de aprendizaje que estuvieran financiados 
por los padres de familia y dedicados a la mejora de algunos as
pectos educativos especificos. 

AnAlisis critico de los contratos de mano de obra 

Sin duda alguna estos contratos tienen un amplio rango de 
posibilidades. Es conveniente analizar sus ventajas y desventajas 
bdsicas. 

VentajaB 

-Las caracteristicas ms fuertes del contrato de mano de obra 
son: la identificaci6n precisa y consecutiva de las necesidades y 
de las metas; una mayor eficiencia en la determinaci6n del tamafio 
6ptimo de clase y en la reducci6n del tiempo perdido tratando de 
ensefiar en grupo a estudiantes que requieren instrucci6n indivi
dualizada, y la innovaci6n en tdcnicas de ensefianza que ayudan a 
aquellos profesores, principalmente sin experiencia, a hacer un 
trabajo fructifero supervisados por personal de mayor experiencia.

Los contratos de mano de obra tambin suministran incentivos 
financieros para que los profesores se superen, ya que la compen
saci6n est, basada en la calid:-d de sus servicios y no en las cre
denciales; abren la posibilidad de economizar algfin dinero fiscal 
mediante licitaciones abiertas y operaciones m.,is eficientes; y la 
oportunidad para experinientar innovaci6n de contenido y curricu
lum a bajo costo y sin riesgos politicos ni sociales; finalmente, ]a 
evaluaci6n independiente es muy buena como factor de control 
porque hace a los contratistas responsables por sus resultados. 

La consideraci6n m-is importante debe ser el beneficio obteni
do 'por el nifio. La instrucci6n de tipo individualizado, basada en 
un diagn6stico de sus necesidades, puede beneficiar mucho al nifio 
desalentado, retrasado, o de otro modo perdido en el sistema esco
lar. El nifio siempre puede competir consigo mismo; puede traba
jar con la supervisi6n adecuada, a su ritmno propio y sin frustra
ciones. EstAi activamente dedicado al aprendizaje y es consciente de 
su progreso, que es medido en una forma clara y se dirige a metas 
alcanzables. Por tanto, puede alcanzar un desarrollo psicol6gico y 
emocional mucho mds .ano, en una situaci6n menos amenazante. 
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Desventajas 

0Las debilidades de estos contratos educativos incluyen la man'
pulaci6n de Jos nifios para asegurar que las pruebas objetivas arro
jen resultados altos, y la total confiabilidad en los sistemas de medidas, lo cual significa una disminuci6n del concepto propio de
formaci6n y educaci6n; de modo que descuidanse los efectos so
ciales, psicol6gicos, o de formaci6n civica. Tatubidn tienen algu
nas dificultades en su ejecuci6n, las cuales pueden nacer de ]a in
adecuaci6n de Jos programas de ensefianza, del uso de personal
poco calificado para reducir los costos, y de ]a desgana de algunos
contratistas le hacer inversiones o comprometer recursos cuando 
el contrato es de corto plazo y su renovacidn incierta.
 

Otras debilidades 
 incluyen los cambios de personal debido a
los nuevos programas, lo que resulta en una pmrdida de continui
dad; la modificaci6n de las decisiones en la distribuci6n de fondos 
en los colegios: contratos, profesores, y materiales educativos; en
algunos casos, puede significar la violaci6n de pactos colectivos so
bre las transferencias, la relaci6n estudiante/profesor, las alzas sa
lariales por evaluacidn tdcnica, o las pdrdidas potenciales de bue
nos profesores que pOr cualquier circunstancia obtienen malos 
resultados. 

Existen otras desventajas evidentes para el muchacho, el cole
gio y el contratista. Una de las nis significativas es que el mucha
cho puede ser motivado por el programa a trabajar para recibir
 
premios. En el colegio, ]a divisi6n de responsabilidad se torna con
fusa. No estAi siempre claro quihn es la autoridad -si el director

del colegio o el contratista. En algunos casos, los profesores depen.
dientes del contratista y los profesores regulares trabajan en temas
conjuntos y son mirados de forma distinta por los muchachos. Las
relaciones iniciales y ]a buena voluntad son bdsicas pero no siem
pre resuelven tales cuestiones administrativas durante un largo pe
riodo de tiempo. 

El contratista puede ser forzado a presentar licitaciones mAis 
altas cuando existen fuertes cidusulas penales o multas. La nece.
sidad de licitar y comenzar varios proyectos simultdneos puededisminuir su capacidad de cumplimiento, o puede disminuir tam
bidn el nimero de licitantes y elevar el valor de las mismas. Algu.
nos contratistas que utilizan una buena parte de equipo docente
pueden modificar el dnfasis de ]a oferta en el sentido de "demos
trar" sus equipos para incrementar las ventas, antes que intere
sarse en la ejecuci6n misma del prograrna. 
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Breve dscusi6f
 

de mano de obra definen clarac Los contratos educacionales 
n de los programas

mente los objetivos y los sistemas de evaluaci6 

ello supone una combinaci6 n de ideas, talento,
educativos. To-do 

con mucho al sistema escolar. Pueden 
y tecnologia que trascienden 
aportar las mejores y mAs modernas ideas dentro de la ejecuci6n 

riesgos muy limitados. Estos contratos 
del sistema tradicional, con 

documentos legales twnto en el caso de licitaciones priva
(que son cono
das como de licitaciones internas) prescriben los niveles de 

alcanza. Sobre 
cimientos a obtener y el pago dcbido si tal nivel se 

todo, estos contratos garantizan que los estudiantes alcanzarn tales 

niveles. 
tipo de contratos estfin en rela-

Los peligros mis serios de este 

ci6n con el nifio. La aplicaci6n de principios cientificos de admi
no deben inhibir 

nistraci6n, aplicados a los sistemas de ensefianza 
o el espfritu de iniciativa del estudiante. El 

la capacidad creadora protea sus valores debi. estar 
su persona individual yrespeto a 

gido. Los nifios no son productos de una fdbrica cuya calidad pue

de sacrificarse en funci6n de la eficiencia y de la economia. La ad

ministraci6n cier.tffica que hace al contratista responsable por los 
a los de la indus

resultados y le hace adoptar valores semejantes 


tria, no debe deshumanizar las escuelas.
 

en los pafes en desarrolloUsos de estos contratos 
ser itiles en los palses

Los contratos de mano de obra pueden 
adaptan a las condiciones locales. Los 

en vfas de desarrollo, si se 
firmas privadas para la educaci6n de los nifios en el 

contratos con el caso de los prosecundaria -comonivel de enseilanza primaria o 
no es muy factible. Las obje

gramas americanos analizados aqui-
ser todavfa mds fuertes 

clones que hemos expuesto aquf podrian 
vlas de desarrollo. La inhabilidad de las firnas 

en los palses en 
privadas para iniciar programas sustantivos en los colegios, la difi

cultad de identificar los resultados y la evaluaci6n de los progra

ris grandes en tales parses. Pero los 
mas serfan obsticulos mucho 
contratos por mano de obra pueden ser fitiles en otras dos formas 

bAsicas. 

-Contratos internos 

Cuando los profesores oficiales remplazan al contratista priva

do, los fondos que premian las-mayores calificadones y eficiencia 
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del aprendizaje van a los profesores como un grupo. En los paises 
en vas de desarrollo, los programas educativos esti.n afettados ad
versamente por un sistema de compensaci6n que mata la motiva
ci6n del profesor y elimina toda iniciativa que significa cambio. 
Estos contratos internos podrian suministrar un incentivo que mo
tivase a los profesores a proponer y a adoptar cambios. Los cam
bios en el curriculum y en ]a direcci6n de la ensefianza para obte
ner metas nuevas y mis altas no serian ya vistos como una carga 
-. icional, por el contrario scrian bien recibidos por los profeso
res como una forma de recibir un ing'eso extra. 

El uso de los contratos inteinos tambidn puede imponer disci
plina de grupo entre los profesores. Esta autodisciplina es mucho 
mis necesaria porque los resultados de un cierto nivel educativo, o 
afio, dependen en cierta forma de los resultados obtenidos en los 
niveles, o afios anteriores. 

Contratos educativos para aspcctos especificos dcl aprendizaje 

El gobierno podria tambidn contratar con una firma privada la 
preparaci6n de personas para trabajos especificos. La meta podrla 
ser la consecuci6n de empleo remunerado en una ocupaci6n par
ticular o el 6xito en ciertos eximenes requeridos para el titulo y 
el ingreso a sindicatos, uniones o gremios. Tales contratos podrian 
producir un nivel minimo de ingresos a la firma durante el pe
riodo de adiestramiento, el cual seria suplementado con primas si 
los resultados finales fuesen satisfactorios. Este tipo de contrato 
podria ser particularmente tdtil en los paises en vlas de desarrollo 
cuando se desea que una firma extranjera capacite a un cierto ndi
mero de personas para ocupaciones especializadas. La mayoria de 
los contratos internacionales en este caso todavia son del tipo fijo 
-de modo que los pagos se hacen segdin el ntlmero de personas 
inscritas. Un 6nfasis sobre los aspectos de evaluaci6n de resultados 
podria influir muy positivamente sobre ]a mejora de estos progra
mas y de los estudiantes. 

Sistemas similares podrlan ser utilizados para la formaci6n de 
tdcnicos y especialistas en paises extranjeros. Hoy, cuando muchas 
personas se educan en el exterior, no hay forma de que el gobierno 
asegure la calidad del adiestramiento. Si se llegara a un acuerdo 
entre el gobierno y las instituciones extranjeras, de forma que las 
instituciones fueran pagadas de acuerdo con los resultados, estas 
instituciones tendrian mucho mis cuidado en la selecci6n de los 
candidatos y en su adecuada formaci6n. 



176 FONDOS P61BLICOS PARA FINANCIAR LA EDUCACION 

exiten contratos por resultados para'Aunque actualmente no 

vlas de desarrollo, quizis serfa itillaieducaci6n en los paises en 
probar: algunos de estos tipos de contratos. Podrfan establecerse 

qu6 tipos de educaci6n yf.cilmente proyectos piloto para ver 
que sus resultados fuesenadiestramiento seran factibles para 

apreciables. 



CAPVTULO XXII-

F6rmnulas para las, diStribucioes financie -as 
'y;,el,,,aumento de"la eficiencia 

Cuando las autoridades financieras tienen un control indirecto 
sobre quienes suininistran la educaci6n, los mtodos de distribu
ci6n de fondos pueden ser un factor importante para aumentar ]a 
eficiencia del sistemna educativo. 

Este capitulo describe las f6rmulas mis com-inmente usadas 
para .la distribuci6n de fondos. Ademfis, sugiere algunas nuevas, 
para igualar los gastos por unidad educacional; igualar los proce-
SOS educacionales; igualar los resultados educativos; incrementar el 
Indice de participaci6n; inducir cambios curriculares, y reducir el 
nimero de deserciones. 

Aunque estas f6rmulas nuevas no han sido usadas, pueden ser 
vir como derroteros que ayuden a establecer polfticas educativas. 

Bases para la distribuci6n de fondos 

Los fondo; e asignan generalmente sobre una, base det propor
cionalidad respecto a ciertas unidades educativas. Las -unidades 
educativas que se estudiardn aquf son el estudiante, el, profesor y 
laclase o el lugar del estudiante. 

Distribuci6n proporcional al mimero de alumnos 

El mdtodo mis comdin utilizado para distribuir los fondos es 
Ia proporcionalidad respecto a los resultados de algdin sistema de 
calcular las matriculas. 

El rnmero de estudiantes matriculados puede ser contado lal 
comienzo del afio escolar, a mediados o al final del mismo.. Este 

377 
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es sencilla. 
mdtodo es muy utilizado porque su administrad 6n 

Pero no es un mdtodo confiable porque las matriculas al comienzo 
ya que no se toman en 

pueden estar "infladas",del afio escolar posterior.
y las personas que ausentan 

cuenta las deserciones 
se 

mente. el de calcular el proniedioes
Una modificaci6 n a este sistema 

las matrlculascontabilizan
diario de matrlculas. En este caso se 

promedio de matriculas 
durante un cierto perfodo, y se obtiene el 

o semestre acaddmico.durante el aiio 
Otto mdtodo preferible a los anteriores, porque da a los direc

para aumenta" las asis
un incentivo considerabletores del colegio cuandopromedio. Los estudiantes

el de las asistenciastencias, es 
a asistir regularnente, disminuyen la probabili

son estimulados 
o de repetici6 n. Una asistencia pobre puede me

dad de deserci6n 

jorarse resolviendo los problemas de transporte o haciendo que los
 

se desin
m'is por los estudiantes. Ademfis, 

preocupenprofesores se 
mnuy numerosas, cuando los directo

centiva la existencia de clases 
a la falta de asistencia. 

se dan cuenta que esto contribuyeres todos los casos de dispresente en
Un defecto potencialmente es que los di

tribuir fondos sobre la base del nitinero de alumnos 
de alumnos porel nlinerode aumentarrectores pueden tratar como para 

clase pr encima de los limites pedag6gicos razonables 

un presupuesto m~is holgado. Por ello, las autoridades fi
obtener en este caso.limites m;Lximosestablecer ciertosnancieras deben 

Dlsribud6f proporcional al nfunero de profesores 

entre 
Como los salarios de los profesores oscilan generalmente 

el 60 y 95% de los gastos de funcionamiento de la escuela prima

ria y de la secundaria en la mayorla de los paises, los ingresos edu

cativos y/o la ayuda del gobierno central puede distribuirse fficil

mente sobre la base del ntimero de profesores. Este mttodo puede 
complementario. 

ser un sistema alternativo del anterior, o 

Los profesores estin clasificados en la mayoria de los casos -se-

On el nivel de primaria, secundaria (superior, inferior, vocacional 
y 

y educaci6n superior. Los profesores de bachillerato 
o tdcnica), ademAs por espeestar dasificados
de educaci 6n superior suelen 

etc. Los profeso
dalidad: ciencias, matemiticas, idiomas, sociales, 

su nivel de prepara
res pueden estar dasificados tambi~n segiin 


d6n, y/o en la categorfa de urbana-rural.
 
a travs de 

n de los gastos de funcionamiento
La financiaci6

este sistema tambidn tiene algunos problemas. En este caso, si las 
en la propord 6n 

no establecen m',.imosfinancierasautoridades 
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estudiante-profesor alos diferentes nieles, los directores de cole
gios y escuelas contratar.n un exceso de profesores, por la misrTa 

ralnanterior.-

Distribu na proporcional al ndinero de plazas o clases 

Las'inversiones educativas se expresan frecuentemente como un 
promedio del costo por sal6n de clase a nivel de ensefianza pri
maria, secundaria o de escuela vocacional. De modo que, las dis
tribuciones de fondos de capital se hacen frecuentemente sobre la 
base del nfimero de salones de clase. Los valores nornalizados tie
nen ajustes, en ocasiones, segfin la ubic:ci6n de la escuela (si es 
urbana, rural, o cualquicr otro tipo de clasificaci6n) y su nivel y 
tipo. Generalmente, el tamafio de ]a clase esta implicito en el ni
ve: de 30 a 40 estudiantes para ensehnnza primaria, de 20 a 30 
para secundaria, etc. 

La desventaja de utilizar este sistema de costos normalizados 
para las inversiones de capital estA en la presi6n que se hace sobre 
los directores de colegio y arquitectos a pensar en edificios tradi
cionales -divididos en salones de clase independientes, de tamailo 
homog~neo, con sus proporciones tamnbidn normalizadas de pasi
los, oficinas y servicios. 

Guando los gastos de capital son financiados sobre la base del 
cupo total, o nfimero de estudiantes -ajustados segfin los factores 
locales convenientes-, el nniero de estudiantes de las diversas 
categorlas .(enscianza primaria, secundaria, etc.) puede utilizarse 
para determinar las necesidades globales de financiamiento para 
un proyecto en una regi6n o Area particular. Este tipo de finan
ciaci6n puede fomentar varios tipos de escuelas "combinadas" tales 
como la ensefianza primaria y vocacional, el bachihlerato acadimi
co e industriali tdcnico-vocacional y el bachillerato diversificado. 

Este sistema puede, ademds, establecer Ifinites para desincenti
var la construcci6n de edificios que scan antiecon6micos c inefi
clentes por raz6n de tamafio. Pero estos lfmites tambidn pueden 
causar problemas politicos, al frustrar los deseos y los proyectos de 
algunas comunidades pequefias. En este caso, las autoridades cen
trales que desean desesimular la proliferaci6n de tales colegias pe
quefios pueden suministrar ayuda financiera para el establecimien
to de colegios consolidados de varios pueblos juntoi, y desarrollar 
las facilidades adecuadas de transporte, cafeteria, e internados, en 
los casos de Areas con poca densidad de poblaci6n. 
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Slstemas equludivos 'para alcanzar las metas educativas 

Variaciones de las f6rmulas anteriores pueden ser utilizadas 
para romentar ciertas metas; ]a normalizaci6n de los gastos po" unidad educativa, la normalizaci6n de los procesos educativos, o la
normalizaci6n de los resultados de ha educaci6n; y tambidnaulnento de las tasas de participaci6n, las mejoras del curriculum,

el 

o Ia disninuci6n de las deserciones. 
Estas variaciones en Ia distribuci6n de fondos pueden alcanzarse sohre la base de coeficientes de propurcionalidad respecto a las

diferente unidades educativas (estudiantes, profesores, cupos, etc.).Cuando (4 factor e superior a uno, el colegio obtendrA un excedente de ayuda financiera, cuando el factor es inferior a uno, ob
tendr, menos. 

Equilibrio de gastos por unidad educacional 
La distribuci6n de fondos puede hacerse sobre una proporcio

nal"idad respcto a cstudiantes, profesoles, o salones de clase. Pero
ei LOsto 
 de p-oveer educaci6n a los diferentes niveles varia. Los
gisos, sin embargo, tmbi~n pueden normalizarse entre los diferencns uiveles de educaci6n. Para liacerlo se pueden asignar coefi
cientes rclativos ,!e costo a cada uno de los r.iveles: los estudiantesmatriculados e lpriniu'ia, por ejemplo, pueden tener factor 1,los
de bachilleratu, 1.8. La suma totAl de pirvulos y 1.8 X estudiantes de bachillerato es el equivalente de estudiantes a nivel de pri
maria. En este caso, las secciones de bachillerato reciben 80% m~is por estudiante que las secciones tie primaria. Si ]a unidad educa.tiva es el profesor, los factores pueden tambi6n reflejar los salariosde los profesores en cada uno de los casos particulares de primariao bachillerato. El mismo tipo de factorizaci6n puede utilizarse para
diferenciar otros tipos de educaci6n. La f6rmula para calcular esta
asignaci6n de fondos a una instituci6n determinada seria. 

a 

SC.,, a (l) 

donde
 

C 
M 
= 
= cantidad total de fondos otorgados a ]a instituci6n 

costo unitario (por estudiante, profesor,o sal6n de clase)U, = dmero de unidades educacionales para el tipoiT (por.1ni
vel o tipo de educaci6n)

ai = factor de proporcionalidad para nivel o tipo de educa. 
ci6n i. 
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..:Supongtmos que hay dos localidades, A y B, y que A tiene 
100 nifios en la escuela elemental y 800 en ]a secundaria, mientras 
que B tiene 1,600 nifios en la escuela elemental y no cuenta con 
escuela secundaria. El costo de educa" a un nifio en la escuela ele. 
mental es $50 al aio; en la secundaria, asciende al doble. 

La tabla siguientc muestra, por medio de la f6rmula de pro
porcionalidad, la cantidad de dinero que debe distribuirse en los 
dos distritos: 

Suma Costo NM:. de Ntim. dc Proporci6n Propori6i
total unitario niflos en nilos en de niflos en de niflos ei 
distri- primaria secundaria primaria secundaria 

pa,A:. C X (U x a + u. X a)
MA = $50/aili ) (1060 X + 300 X 2) = $80,000/aflo 

paraB
 
-*-'$0/aflo5MB X 1600 X I = $80,000/aflo
 

De esta manera, el dinero asignado a A para educar a 1,000 ni
flos de escuela elemental y 300 de secundaria asciende a la misma 
cantidad con que cuenta B para educar a 1,600 nifios en primaria, 

Igualdad de procesos educativos 

La normalizaci6n de los gastos puede no suministrar los mis
mos servicios educativos. Los gastos pueden ser ms altos en unas 
regiones que en otras. Los profesores pueden tener tin salario mds 
alto en ciertas Areas (urbanas o rurales), y la mano de obra y ma
teriales de construcci6n de edificios puede tambitn variar local
mente. De forma que una distribuci6n justa de fondos debe ajus
tarse a las condiciones de las diferentes regiones. En este caso la 
f6rmula para computar tales cantidades podria ser: 

n
 

MR = aRCu I Usai (2)
J=1
 

donde 

MR = dinero total adjudicado a una instituci6n en la regi6n R 
aR = coeficiente que refleja el nivel de costos de la regi6n R 
Cu = costo de una unidad educacional 
U, =nndmero de unidades educacionales para el tipo i (por 

nivel o tipo de educaci6n) 
a, = proporcionalidad para el tipo i. 
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ci .mismo ejemplo de. la pAgina anterior,' supongamosjs4Usando 
en A son un 50% m~s altos que en B.

quezlos-costoside educad6n 
Entonces la cantidad asignada a A puede calcularse como sigue: 

(UPa4 Usa.)MA =aA CU 	 + 
$120,000fiO1.5 X $50/anio (1000 X 1+ 300)X 2) 

Igualdad de..resultados educativos 

en las escuelas pueden tenerLo3 estudiantes que se matriculan 
sociales, culturales y hasta lingiifsticos muy

origenes ecov16micos, 
se suministra en forma homog~nea sin

diferentes. Si la educaci6n 
tener en cuenta estas diferencias individuales, los re.ultados tam

poco serdn iguales. Esto puede comprobarse por las grandes dife

rencias que tienen los estudiantes de diferentes estratos sociales en 
el acceso a las becas, al

pruebas nacionales, lo cual afecta a su vez 
superior. Los estudiantes que pro

bachillerato, y a ]a educaci6n 
ceden de familias pobres, de grupos minoritarios, o 	de Areas rura

antes y no ob
les remotas abandonan el sistema educativo mucho 

tienen las mismas califiraciones que los estudiantes que tienen me
o culturales.jores condiciones sociales, econ6micas 

La forma de definir los resultados educativos aqui son las prue

has de conocimientos por nivel. Cada nifio debe alcanzar, general

minimo en ciertas pruebas objetivas, al nivel de 
mente, un nivel 

por tanto, deberlan adaptarprimaiia o secundariaI. Las escuelas, 
su curriculum y mitodo de enseianza para que los estudiantes de 

las diferentes condiciones econ6micas, sociales, culturales, lingiiis

ticas o intelectuales pudicran todos alcanzar el nivel minimo defi
muchachos con anormalidades socianido. Entonces, el grupo de 

les, emocionales o educativas deberfa recibir mayores fondos que 
rccur

los nifios que se encucntran en situaciones normales. Tales 
a ]a adaptaci6n inds in

sos podrian ser destinados por la escuela 
dividual del proceso de ensefianza, mediante la asistencia, en algu

nos casos, ling~ilstica, tutorial para diagn6sticos especiales; parao 


el diagn6stico y tratamiento de problemas nutricionales, mndicos, 

audiovisuales, y la compra del equipo necesario para la ensefianza 

de nifios con impedimientos especiales. 

Una f6rmula distributiva que equilibre los resultados educati
podria expresarse de la forma si

vos considerando tales factores 

guiente:
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...£ U. .+'l, (C -'- C,)E,UIa, 

donde, 

M =gastos totales 
C. = costo por unidad normalizada 

=sr--
nidmero de estudiantes normalizados
 
a = factor para el tipo de educaci6n i
 
C: = cojto extra por concepto de programas especiales
U, = .6mero de estudiantes especiales (con problemas' en la 

modalidad i. 

Si suponemos por ejemplo, que en una cierta localidad existen 
mil nifios en ]a escuela primaria de los que doscientos tienen pro
blemas especiales de aprendizaje, y, adem~is, trescientos inscritos en
secundaria de los que veinte tienen problemas educativos; y que
los costos extra por estudiante especial son $20 al aflo. 

La cantidad que debe asignarse a este distrito puede calcularse 
seg~in la f6rmula (3), como sigue: 

Cur (Urpap + Ur, X a.) +(Cur+ C) (Up, X ap + Ugsam) 

MA = 50 X (800 X 1 + 280 X 2) + (50 + 20) (200 X 1 + 20 X 2) = $84,800/aflo 

En consecuencia, ]a localidad A recibirfa $4,800 m 1s, en un 
esfuerzo por propiciar ]a igualdad en materia de resultados edu. 
cativos. 

Incremento de las tasas de asistencia 

Definiremos tasa de asistencia como la proporci6n total de
alumnos matriculados con respecto al ntimero de nifios en edad 
escolar. Muchos paises en vlas de desarrollo tienen una gran dis
paridad entre las tasas de participaci6n de diferentes regiones a
nivel de ensefianza primaria y secundaria. La capital y las mayores
concentraciones urbanas tienen las m:is altas tasas de participaci6n,
las Areas rurales generalmente tienen las tasas mds bajas de esco
laridad. En esta situaci6n, la utilizaci6n de f6rmulas financieras 
basadas exclusivamente en el nilmero de alumnos matriculados, o 
en el ntimero de profesores, no representa ningtn estimulo finan
ciero para resolver las grandes diferencias regionales con respecto 
a las tasas de asistencia. 
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Una forma de mejorar estas tasas de asistencia es la f6rmula 
que vamos a exponer.. Se distribuyen mAs fondos a aquellas regio
nes o distritos escolares que tienen una tasa de escolaridad m~is 
baja. Esto se consigue a travds de un sistema de incentivos, que se 
pueden determinar como una lista de coeficientes con respecto a 
las diferentes tasas de escolaridad en un afio determinado. 

A continuaci6n, reproducimos una tabla hipotdtica de factores 
para distintas tasas de escolaridad. La tabla no tiene por objeto ser 
normativa, ni sugerir valores realcs sino solamente tiene funci6n 
aclarativa o ilus.txativa. 

Tasa absoluta de 
incremento de la 
escolaridad a 
partir del aflo base 

Factor de 
estimulo 

1-10% 
11-20% 
21-30% 
31-40% 
41 -50% 

mis de 50% 

1.05 
1.1 
1.2 
1.4 
1.6 
1.9 

El factor de estfmulo aumenta mis progresivamente a medida 
que Ia regi6n incrementa su tasa de participaci6n. Implicita en 
cstas cirfas estA la prcmisa de que puede ser menos costoso -en 
tdrminos de gastos de funcionamiento y de gastos de inversidn
elevar la tasa de participaci6n del 10 al 20% que del 40 al 50%. 

La f6rmula para deterntinar qud tanto dinero debe asignarse 
a una regi6n es la misma que ]a f6rmula (1), pero en este caso 
modificada por A, factor de incentivo globad, como se indica a 
continuaci6n: 

M=ACu. Uai (4) 

Refiridndonos de nuevo a las localidades A y B, supongamos 
que'A tiene un Indice de asistencia del 50%, y B uno del 70%. 

•Si el ndice de asistencia de A aumenta a 70% y el de B a 80%, y 
empleamos el programa de incentivos para la asistencia que apa
rece en la pigina anterior, entonces la cantidad anual que debe 
proporcionarse a A y a B puede calcularse como sigue 
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Coeficiente Aumento
 
de 'incentivo en ia
 
para ia asistencia
 
asistencia
 

Af=-' .4"X-5o (0o0 Xi'+ISOWX 2') (1'+ ' $I 6,,,O0./afto 
'20 

=- 1.1X,50, X 1,600 (1 + =0) $125,664/afio 

De esta manera, A recibirfa $76,800 mis y B recibirfa $45,664 
mds -en compensad6n por el incremento en sus indices de parti
cipacid6n. 

Fomento de mejoras en el curriculum 

...k.Cuando el curriculum no estA regulado por las autoridades cen
trales, varios sistemas de distribuci6n de fondos pueden inducir 
cambios en su contenido. 

Por ejemplo, si el prop6sito es fomentar la introducci6n de 
cursos vocacionales y desestimular las materias clisicas, entonces ]a

46rmula de distribuci6n de fondos puede ser la siguiente: 

M C -a )1 (5) 

donde, 

C ,F costos unitarios
 
Uji '= niimero de unidades del tipo i
 
a, = factor para el tipo de unidad i
 
C 

es la, relaci6n existente entre materias cllsicas y materias 

vocacionales
 
a factor cuyo valor y signo depende de si:
 

£V es inferior al minimo (entonces a es negativo) 

. est- dentro del intervalo de tolerancia (entonces m esV
 
- nu o ret
 

ves superior al rn~iimo (entonices &Cs piositiVo)y
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A su vez, el dltimo t,:rmino dea., ecuaci6n V.7,tiin i,: valor 

miximo y otro mfnimo, asf: 

C 	proporci6n mAxima de materias cllsicascofn res

pecto a las vocacionales. 

con res

-V-min pectc a las vocacionales. 
x>(Cf = propcrci6n minima de materias dclsicas 

Por ejemplo, supongamos que en la localidad A, la relaci6n 

existente del curriculum clIsico respecto al ocupacional es 80/20; 

los miximos y mfnimos convenidos son 60/40 y 40/60 respectiva-C 

mente, y que a es .08. Si la relaci6n C-no varla, la cantidad total 

(5), 	 de la manerarecibida puede calcularse segn la f6rmula 

siguientc:
 

80 60M 	=5oX(1o X 1 + 300 X2)X× EI .o8(20 - Ol = 

= $64,00(x .0880,000 

Si la relaci6n - desciende a 30/70, entonces el coeficiente a es 

To0 A)60 $80,000.To-...
X [1-- 0 (50 
= 80,000MA 

Sin 	embargo, si la relaci6n -desciende a 50/70, entonces el coefi

ciente a serfa -. 08. 

- $78,400× 11 (-.08) 0 0 
MA 	 = 80,000 

de 	 fondosPor tanto, tal distrito escolar recibirt el mitximo 
con

siempre que su curriculum se establezca dentro de los limites 

venidos. 
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Diminuci4n de deSerones 

En la-mayoria de los pafses en vas de desarrollo,, as desercio
nes son un problema agudo. Tambidn se puedenutilizarincen
tivos financieros para disminuir tales tasas de deserci6n. A conti
nuaci6n expontmos una posible forma:, 

M C7 Ua, [1'-a (rz-n)] (6)
'=I
 

Donde, 

rD = tasa de deserci6n 
rD promedio de las tasas de. deserci6n en el -dltimo trienio o 

quinquenio 

y 
a. = factor de proporcionalidad que reflej;a las condiciones lo

cales. 
Cuando rv es menor que FD, entonces 1 - x (rD - r'D)es su

perior a I y la cantidad de fondos aumenta. 
Por ejemplo, si un distrito A tiene una tasa de deserci6n de

30% en el pasado quinquenio y la tasa de deserci6n se reduce
al 20% en el afio actual, cuando el factor de proporcionalidad (ae) 
es .8, los fondos totales recibidos son: 

MA = 80,000 X [1 - .8 (.2 - .3)] = 80,000 X 1.08 = $86,400/afilo 

Es decir, dicho distrito recibe $6,400 mAs por afio debido a la dis
minuci6n de las deserciones. 

Observaciones sobre las f6rmulas distributivas 

Las f6rmulas financieras no son una panacea a los problemas
educativos. Son simplemente instrumentos que ayudan, pero que
tambidn tienen sus limitaciones definidas. Cada f6rmula debe estar 
protegida por limites y controles, ya que la simple distribuci6n 
de fondos no garantiza que sean gastados en la forma prescrita por
la f6rmuia. Estas f6rmulas financieras pueden utilizarse s6lo en 
combinaci6n con otras medidas. 

Si la f6rmula se utiliza para suministrar incentivos en el cam
bio de curriculum, debe haber una provisi6n simultlnea de mate
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riales para nuevos cursos, cursos de adiestramiento de profesores, e 

incentivos para retener a los profesores en las nuevas especialidades. 
Si el prop6sito de la f6rmula es desestimular la ensefianza de 

algunas materias, las autoridades financieras deben asegurarse que 
no sea enel conocimiento contenido en tales materias requerido 

los exdmenes de graduaci6n, o en los de admisi6n a otros niveles 
de educaci6zi. 

Si el prop6sito de la f6rmula es mejorar las tasas de participa
de que hay suci6n, las autoridades financieras deben asegurarse 

a los nuevos alumnos.ficientes cupos en las escuelas para acomodar 
Las ventajas de estas f6rmulas de incentivos es que las autori

fondosdades municipales pueden decidir c6mo gastar sus para 

obtener las metas sefialadas. Si las tasas de asistencia son bajas por

que los costos privados de los estudiantes son altos, fondos extra 

pueden destinarse al suministro de ropa o programas nutricionales 
o de salud. En el caso de un curriculum poco prctico, el dinero 

puede utilizarse para mejorarlo. 
problema global de todas estas f6rmulas es queFinalmente, el 

la cantidad total de fondos disponibles tambi6n tiene limite y esto 

disminuye la eficacia de la f6rmula particular. En el caso mis 

simple, en el que los fondos se distribuyen en forma proporcional 

al ndimero de unidades educativas con ciertos coeficientes, los gas

tos totales no pueden exceder el presupuesto total disponible. 
Esta limitaci6n puede expresarse

nt 
en la forma siguiente: 

m 

-
MR = Cu 7 Uiat 5 B (7) 

R=I R=1 1=1 

donde 

MR = fondos adjudicados segdn diferentes f6rmulas en el. Area R 
B = presupuesto total de educaci6n para el Area R. 

Esto implica que los costos unitarios (C) o los factores 'de 
ajustados para cumplir los requisitoscompensaci6n (a1) deben ser 

de la limitaci6n presupuestal. 
Donde las f6rmulas incluyen coeficientes de incentivos para in

ocrementar las tasas de participaci6n, la mejora del curriculum, 
la disminuci6n de las deserciones, tambidn tienen que ser ajus
tadas a la disponibilidad de recursos. 

travs de mo-Tdcnicarnente, es posible simular los resultados a 
delos de planificaci6n, con diferentes costos unitarios y coeficien
tes para ajustarlos simt'lt~neamente a los niveles minimos de gastos 
por unidad educativa y a la disponibilidad de recursos totales. 



lindice para medir los gastos educativos 

Las medidas para relacionar los gastos educativos al producto 
bruto o al presupuesto nacional est~in basados, generalmente, en 
los presupuestos totales antes que en la forma del gasto. El indice 
del financiamiento de ]a educaci6n presentado en el capltulo XIV 
se refiere a las fuentes financieras -el esfuerzo impositivo que un 
pals o regi6n 'hace, y ]a voluntad del mismo para gastarlo en edu
caci6n. El fndice de los gastos educativos (IGE) se refiere ahora 
a la forma del gasto. 

Indice de gastos educativos 

Los gastos educativos de un pats estAn influenciados por sus 
preferencias sobre las distintas formas de educaci6n y los-costos 
que tiene cada una de estas formas. 

Por ejemplo, el pals A puede tener una cierta preferencia por 
la educaci6n elemental, y el pals B por la ensefianza secundara. 
Ambos palses pueden tener el mismo nfimero de nifios y j6venes 
en sus respectivos grupos de edad escolar, pero como los costos 
unitarios de la educaci6n secundaria son mucho mins altos que los 
costos por estudiante en la primaria, el pals B claramente tendri 
que gastar mins para satisfacer esta preferencia suya. 

Suponiendo que los dos palses tengan la misma preferencia por 
cada nivel de educaci6n y que los costos por estudiante sean los 
mismos, ]a satisfacci6n de su demanda educativa estarla influen
ciada por razones demogrdficas, de forma que si el pals A tiene 
una proporci6n mayor de nifios en edad escolar, tambidn tendri 
que hacer un esfuerzo financiero mayor. 

389 
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Dcrivaci6n del indice 

Los gastos educativos pueden expresarse en fun.Lln del costo 
por alimno y del ndmero de alumnos en cada una de los niveles 
En tal caso, los gastos estarlan dados por la f6rmula: 

= C.N. + C.N. + ChNh 

aonae
 

,E = gastos educativos totales 
C.= costo por estudiante al nivel elemental 
C. =costo por estudiante al nivel de secundaria
 

"Ch = costo por estudiante al nivel superior
 
'N.'=nimero de estudiantes al nivel elemental
 
-N. = ntimero de estudiantes al nivel de secundaria
 
Nh = neimero de estudiantes al nivel superior 

El ntmero de estudiantes en cada nivel puede expresarse como 
la proporci6n de los matriculados en ese nivel, como porcentaje 
del ndmero total de personas en el grupo de edad correspondiente, 
y el ndimero de personas en el grupo de edad. Estas relaciones 
pueden expresarse como sigue: 

N. 
No n.As donde no - Ns" 

N, 
, .N.---n, donde n1 - A.
 
' " Nh
 

' : Nb nAh ---- (dondefl, 


A. ; ndimero de personas en edad escolar en la ensefianza ele
mental 

A,- nfimero de personas en edad escolar en la ensefianza se
cundaria 

All = ndlmero de personas en edad escolar en Ia ensefilanza su
perior 

a su vcz, 
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A.-"a.P donde a'; 
P. 

A, --ahP donde a1,- --As ahP donde as, P 

P " poblaci6n total 

La f6rmula (1) puede entonces escribirse ash 

E = C.nea.P + C~nsa.P + ChnilahP (2) 

Debido a que el esfuerzo educativo se expresa usualmente como 
la proporci6n de los gastos en educaci6n con respecto al producto 
bruto nacional, la ecuaci6n anterior tambidn puede transformar
se en: 

E PL ... : 
E,"-"-" Coneae +- Csna -+ Chnhah y (3) 

o bien 

E .. . b)..... .. ....

y
E= y nas.+y/np -I- nip 

= Cy.aneae + Cyan.a. + C,, nhah 

donde 

Y = producto nacional bruto 
Y/P =.ingreso per cApita 
Cy = costo por estudiante medido en tdrminos del ingreso 

per cApita. 

Si ahora definimos como "pals tipico" aquel cuyas caracteris
ticas son el promedio geomdtrico de un grupo de parses en tdrmi
nos de demografia, proporci6n de matrfculas con respecto a la pa
blaci6n en edad escolar a los diferentes niveles de escolaridad, y 
costo por estudiante, la educaci6n para este "pals tipico" puede 
expresarse en la forma siguiente: 
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+ e~76R'K'+1i~h (5, 

donde 

Cy. xixcy.,xX-5cYm 

- =,n X. n '.X n'. 

y
 
=-- m/ai X...a= X, :...a,.,
 

E1Afndic de los, gastos, educativos puede definirse entonces como: 

Exx100. 

Usjs posibles de este fndice -no s6lo expresa la roteCuando E. es distinto a F, el fndice 
rencia, sino que tambidn puede expresar la contribuci6n que cada 

uno de los niveles particulares hace a tal diferencia. Esto se expre

sa en ]a f6rmula siguiente: 

AhAx Ae As 

(6)(6)- orx a + C.hnhah -Ex - -t CCenean.^a C.ha-.-

Ax_ &+ As Al (7) 

donde
 
Ax*=. diferencia total
 
Ae = diferencia atribuible a la ensefianza primaria
 
As = diferencia atribuible a la ensefianza secundaria
 

a la ensefianza superior.
Ah = diferencia atribuible 
Para cada uno de los niveles, es posible calcular la influencia 

del costo por alumno, la matricu~a real con respecto a la pobla 
y el peso de la poblaci6n escolarizable conci6n escolarizable, 

Cn a 
respecto a )a poblaci6n total, mediante el computo de -,. y, 

C n a
 
para cada uno de los niveles en la forma que sigue: 
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E a,\(8)/~.\ n~\1 8 

".si g ea.,,
namo I...
 

0 s.pr'" 

'Cn a 
asignamos el valor de 100 a los promedios ya,. 

porciones -, n y a pueden ser calculadas en forma independien

re'para cada nivel. Esto puede mostrar en una simple ojeada qu6 

factor contribuye mis a la relaci6n 
E 

,.Ademds, este indice puede utilizarse para estudiar los cambios 
ocurridos en un pals sobre un perfodo particular de tiempo, usan
do los datos del pals en dos o mds "cortes" hist6ricos. Haciendo to 
igual a la base del perlodo, entonces el lndice se transforma: 

Ex__ Eetn.ea e ""C.tn. a +. Cyhtn ta(9 
Eo - C7 oneoaeo + C,,onoao + Chonhoab( 

Enesta forma, los cambios en los diferentes niveles de educaci6n 
a"travds del tiempo pueden detectarse, asf como sus causas. 

Resumen 

-El fndice de los gastos en educaci6n ihuitra la forma como los 
recursos son distribuidos dentro del sector educativo en un pals o 
provincia, comparado contra una muestra estadistica de palses 
o provivcia-.

El indice muestra claramente la preferencia relativa ,para el 
gasto en un nivel de educaci6n antes que en otro, y las influen. 
cias relativas de los costos por estudiante y de ]a estructura de 
poblaci6n.. 



Observaciones finales 

El desarrollo futuro de la educaci6n depende principalmente 
de las nuevas fuentes financieras que puedan encontrarse y de ]a 
anipliaci6n de las existentes, asi como del uso que se haga de tales 
recursos. 

Es necesario expandir m~is el conocimiento actual del financia
miento de la educaci6n, asi como redefinir constantemente sus 
prioridades, tanto en los parses desarrollados como en los subdes
arrollados. 

Este libio representa la culminaci6n de una investigaci6n clue 

revis6 una considerable cantidad de literatura sobre el financia
miento y los aspectos econ6micos de la educaci6n, y evalu6 los 

en estas Areas. Con el objeto de presentar unacambios educativos 
con una breve introducci6nperspectiva amplia, este libro comenz6 

hist6rica. Luego, se discutieron algunos principios y filosofias que 

estdn detrds de ]a educaci6n pr&blica y de la privada. Los capitu

los iniciales fueron destinados a proporcionar una visi6n m~is clara 

de algunos aspectos impositivos y fiscales a los administradores de 

la educaci6n, lo cual consideramos de especial utilidad para aque

llos pafses que han lieredado y copiado un sistema colonial que 

no se adapta a las actuales condiciones de cambio social y actitu

des pohlticas. 
Las tareas a las que nos enfrentamos no pueden ser resueltas 

simplemente estudiando el pasado -no importa qud tan reciente 
sea. En este libro hemos presentado no s6lo las estructuras exis

tentes sino tambin algunos enfoques te6ricos nuevos. Asimismo, 
en contra de cadahemos suministrado los argumentos en pro y 

uno de ellos, de forma que los administradores educativos pudic
ran evaluar su utilidad en las circunstancias particulares de cada 
pals. 

En particular, revisamos la naturaleza y efecto de los diferen
impuestos usados para financiar la educaci6n; los mdtodos detes 

privada y ptlblica a los distintos niveles;financiar la educaci6n 
]a educaci6n especial, tal como la ensefianza vocacional y la edu
caci6n permanente; la educaci6n a travds de la radio y televi
si6n, etc. 

394 
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Sin embargo, todos estos mdtodos no alcanzardn 6xito perma.nente mientras que los recursos no se utilicen en forma mds eficiente. La eficiencia de los programas educativos depende de todoslos componentes del sistema -los administradores, los profesores, los
estudiantes. 

La distribuci6n de los recursos financieros depende primariamente de los administradores en los altos niveles de la jerarquiaeducacional. Su eficiencia puede mejorarse cuando tengan los instrumentos para tomar las decisiones correctas. Por tanto, estas herramientas bdsicas fueron presentadas sistem.iticamente, junto con 
sus ventajas y posibles desventajas.

Atenci6n especial se dio a la administraci6n de grandes sistemas en situaciones complejas. El planeamiento y el presupuestopor programas son esenciales para mejorar el uso de los recursosactuales y futuros, y para incorporar los programas educativos dentro del nmarco general del desarrollo de cada pals. Junto con losmtodos de evaluar los resultados, el planeamiento y el presupues.to por programas son fitiles porque tambidn indican direcciones 
de expansi6n futura. 

Por considerarlo importante se analizaron ademids las implicaciones sociales, econ6micas y pollticas de las diferentes formas
de distribuir los fondos. 

Estos y algunos otros aspectos del financiamiento y de ]a eficiencia de ]a educaci6n resumen el contenido del libro. El prop6sito global ha sido el de ayudar a los administradores dentro yfuera del sistema educativo, a clarificar los problemas y a obtener
ideas para sus acciones futuras.

Pero tal inventario y exposici6n global de los mdtodos existentes, incluso con ]a presentaci6n de algunos mdtodos nuevos des.arrollados en el curso de esta investigaci6n, no es suficiente. Elconocimiento concreto y especifico en muchas de las Areas investigadas es todavla inadecuado e incompleto. Todavia queda mucho terreno por explorar. Esto es specialmente cierto en lo querespecta a la bhtsqueda de nuevas fuentes financieras para la educaci6n. Nuevos y audaces enfoques son necesarios si la educaci6nha de satisfacer sus propias metas, y aquellas que ]a sociedad delos palses en desarrollo se ha fijado.
La educaci6n esti siendo vista imis y imis como un serviciosocial que influencia muchas otras condiciones sociales -como salud y nutrici6n. Por tanto, tienen que ser explorados nuevos sis

temas para la obtenci6n de fondos.
Una de las "reas donde estdn ocurriendo innovaciones significativas es el sector privado. En la mayoria de los paises, el finan
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ciamiento privado de la educaci6n es relativamente pequefio, pero 
cada vez mis importante la contribuci6n que hace respecto a los 
gastos pfiblicos. Nuevos sistemas deben ser encontrados para per

seamitir que el financiamiento privado de la educaci6n s6lido y 
estable. 

Hist6ricamente, los m&odos de financiar la educaci6n cambia
para financiar la educaron cuando ]a base econ6mica utilizada 

ci6n no pudo sostener el ritmo de expansi6n de la demanda. Tales 

fen6menos pueden ser anticipados. Nuevos y mejores mtodos de 
serpredecir los recursos financieros para la educaci6n tienen que 

encontrados todavla. 
se 

a la justicia
Una preocupaci6n clave del financiamiento de ]a educaci6n 

refiere a ]a distribuci6n de las cargas financieras y 
ser nuevamensocial distributiva. Nuevas metodologlas tienen que 

mayor justicia y mis eficienciate encontradas para distribuir con 
los beneficios y las cargas entre las diferentes regiones y clases 
sociales. 

Se necesita profundizar m-is en esto. Pero donde ]a necesidad 
es mis grande es en mejorar el uso de los recursos existentes. Den
tro de esto, lo mis importante parece ser el mejoramiento de los 

Tal mejora ocurriri s6loadministradores y de sus decisiones. 

cuando los datos existentes proporcionen la informaci6n necesaria.
 
El mayor defecto de los programas educativos en el pasado ha
 
sido la generaci6n de datos inconexos con las decisiones. Una se

relecci6n sistemfitica de datos sobre el proceso educativo y sus 
a todos los niveles de )a jerarqulasultados es un problema critico 


educacional.
 
S61o asl se podrin liacer las decisiones apropiadas, establecer 

pollticas y ejecutarlas. Los resultados de las diferentes politicas y 
en trminos de costos y beneficios. Lasprogramas deben evaluarse 

metas deben ser eficientes en sf mismas. El valor econ6mico de los 
resultados de la educaci6n debe ser considerado dentro de un 
marco de referencia mucho m~is grande que es el planeamiento 
global del pals y de sus necesidades.
 

Para Ilegar a esto, las relaciones del mercado de trabajo 
 con 
mejor entendidas.los graduados del sistema educativo deben ser 

Los mecanisinos para vincular la educaci6n al mundo de trabajo 
deben ser desarrollados y utilizados. 

tener mis y mejor conoci-Los administradores deben tambidn 
miento acerca de los costos-efectividad de los diferentes sistemas de 

preciso de costo-efecpreparaci6n y aprendizaje. Un conocimiento 
tividad de las diferentes alternativas permitirA una elecci6n efi
ciente y flexible. 
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Los educadores deben estar familiarizados con las nuevas tec
nologias de ensefianza, en la medida en que 6stas son adaptables 
a sus condiciones locales. Los avances tecnol6gicos han sido mis 
lentos en la educaci6n que en cualquiera de los otros sectores. 
Mientras no se encuentren formas de mejorar la tecnologfa, no 
parece que sea posible encontrar soluciones satisfactorias al finan
ciamiento de ]a educaci6n a largo plazo. El conocimiento de los 
efectos que las nuevas tecnologias tienen sobre la cducaci6n no 
son conclusivos. En los parses en vias de desarrollo se necesita mis 
evidencia acerca de la aplicabilidad y efectividad de los programas, 
antes de establecerlos en gran escala. 

Toda esta lista sobre las Areas donde se necesita avanzar el co
nocimiento no es, en modo alguno, exhaustiva. Simplemente, se 
sefialan Areas muy generales de investigaci6n para los paises en 
vas de desarrollo. Cada pals tiene que escoger sus propias priori
dades en esta materia, pero siempre mirando a sus propias nece
sidades. 

El conocimiento te6rico no es suficiente para resolver los pro
bemas prdcticos. La solidez de cualquiera de las soluciones te6ri
cas debe ser verificada en situaciones especificas. Debe ser ensa
yada de forma que el desafio aut~ntico se queda para el adminis
trador y para quien toma las decisiones. 

Este libro puede ser dtil en ]a sugerencia de nuevos enfoques. 
Pero estas sugerencias deben ser meditadas a la luz de las situa. 
ciones especificas que cualquier administrador encuentra en su 
propio pals, y s6lo despu6s, ensayadas. 

Con una idea mis clara y una visi6n m~is realista de la posibi
lidad y necesidad de c6mo usar mis eficientemente los recursos 
nuevos y antiguos, los administradores estarAn capacitados para 
anticiparse y resolver las situaciones complejas a las que la edu
caci6n se enfrentarA en las pr6ximas ldcadas. 

Pero el desaffo autlntico es el de incorporar algunas de las 
ideas expuestas en este libro al proceso educativo. Pasar de la teo
ria a la prctica. Cuando estas ideas sean adaptadas y ejecutadas, 
y se mejore la eficiencia de la educaci6n sobre una base creativa y 
justa, entonces podr~in ser realidad m~is que ensuefio. Entonces la 
educaci6n ocuparA el lugar que le pertenece dentro de la estruc
tura y de las prioridades del tercer mundo. 
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interacci6n con Ia administraci6n,

354-358 

mdtodos de planeamiento lineal,


310-311, 324 

desarrollo de programas y proyectos,


318-320 

presupuesto de programas, 325-335 

planeamiento de sector, 311-325 


. formulaci6n. de Ia estma.egia, 817
318. 

Planeamiento 	 sectorial de Ia educa
ci6n (ver Planeamnieto educacio
nal) 

Precios sombra, 253-254. 
Preparaci6n comercial (icr Educaci6n
 

ocupacional)

Prstamos (vcr Ayuda cxterior a Ia
 

educaci6n, Instituclones de crdi
to educativo)


Presupuesto de programas, 325-335
 
prejuicios en Ia administraci6u de,
 

329-331
 
anilisis dc costo-cfectividad, uso de,
 

264-267 
 , '
 
elementos de documentacidni de, 328

mctodologia, 326-327
 
problemas de ejecuci6n equilibra

da, 	 331-335
 
Presupuestos educacionalcs, 320-322,
325-35
 
Producto intcrno briito, 232
anlisis de corrlaci6n, uso en, 298

301

mntodo residual, uso en, 301-303
 

Productos de ]a educaci6n (ver resul
tados educacionales)Prog-amas de concesi de tiempo, 
159, 164
 

Programas de trabajo-estudio, 120
 
Programas de transformaci6n, 167-169
Programas para las ireas rurales, 169171
 
l'rogramas ulteriores de capacitaci6n,


166-167
 
Pron6stics de recursos para Ia cdu

fuentes gastosfa61n y gubernamentales,4- 9
 
224-229
 

plancamiento y presupuesto dl pro
g ram309a 


recursos privados, 229-230
 
Proyectos de ucci6n comunal, 195-206
 

asocicines comunales, 120

eseuelas cooperativas, 201-206
 recursos, 196
 

Radio, educacional (v'r Difusi6n dii-
Raio nal (

cacional)
Recopilaci6n y anlisis fie ]a informa

c6n (ver Datos estadikcos) 
Recursos para Ia educaci6n (ver Fi

nanzas educacionales, Pron6stlco 
de recursos para ]a educaci6n)

Reglamentaciones (ver Impuestos y ]a
n6mina)

Resultados educacionales 
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datos para medir los resultados, 347 

evaluacl6n econ6mica, 285-307 

igualacd6n dc resultados educaciona-
I.1es, 380.582 1 

evaluaci6n 	del cumplimiento de me-

tas, 280-283. 
Tabla del mtodo para evaluar 

resultados educacionale., 283 


metas, 272-280 

conflictos, 275-279 


Selecci6n paterila de la escuela (ver 
Elecci6n dc escuela a criterio de 
los padres) 

Sistemas, aniizsis de, 326-328
 
Sistema de capacitaci6n en servicio, 


158, 176-179 

Sistema de incentivos, 353 

Sistemas federales dc gobierno, 83
 
Sistemas mixtos, 159-164 

Sistemas mixtos o cooperativos, 159, 


176-179 

Subsidios 


educaci6n superior, 125-126 

modalidades 

por asistencia y per cApita, 41, 

374-375
partidas prestxpuestales fijas y pro-

porcionales, 4 

partidas pamt dotaci6n y equipo, 

41, 376 

partidas de premio pant ciertas 

normas de calidad, 43 

partidas condicionales, 43 

partidas de sostenimiento, 43 

partidas suplementarias o de es-

timulo, 41, 89 

partidas presupuestales por resul-

tado, 40 

partidas por 
pagos directos 
partilas con 
ca especlfica, 

pago de salarios y 

a los profesores, 43 


destinaci6n acad/mi-

41 


partidas para financiar el trans-

porte escolar, 43 


(ver tambi~n Partidas especiflcas y 

Partidas generales) 


Subsidios a estudiantes (ver Pensiones 

y subsidios a los estudiantes) 


Sueldos, efectos de ]a educaci6n 0n 


los, 287 

Superior, educaci6n (ver Educaci6n 


superior)

Suplementarios, fondos (ver Subsidios) 

Tasa de retorno (Evaluacl6n econ6
mica), 285, 294 


ventajas y desventajas, 287-290, 295 


como crlterio de anAlisis costos-be
neficios, 259-263
 

criterios de evaluaci6n, 290.294
 
pioblemas de medici6n, 291-293
 
phneamiento, uso en, 510-511, 518,
 

b25 
Thcnica, educaci6n (ver Educaci6n 

ocupacional)
 
Televisi6n de paga, 189-190
 
Televisi6n educacional (ver Difusi6n
 

educacional) 
Tipos de capacitaci6n, 158-159
 
Transferencia de propiedades pdbli

cas, 36
 

UNESCO, 217
 
Universidades (ver Educaci6n supe

rior) 

Vales, sistema de, 208-215
 
en paises en desarrollo, 214
 
modalidades, Tabla 1, 209
 
objetivos, 82
 
planes, 209-214
 
pago del vale segdn resultados, 211

213
 
valor constante, derechos de matri

culas y becas obligatorias, 210
 

compensaci6n 2d esfuerzo, 210-211
 
valor idnico o vale igualitario, 211
 
v.ie-garantia de educaci6n perma

nente, 213
 
compensaci6n regulada, 214
 
valores no fijos con derecho a su

plementos, 210
 
de valor fijo sin restricciones, 210
 

Valor agregado, impuesto del, 73-80
 
solicitudes en financiamiento de la
 

educaci6n ocupacional, 173-175
 
factibilidad en paises en desarrollo,
 

80
 
ventajas y desventajas, 75-80
 
clases 

consumo, 75
 
producto bruto, 75
 
ngreso, 75
 

Valor anual de arrendamiento (VAA),
 
62, 67-70
 

Valor de capital (VC), 62, 67-70
 
Variables, costos, 270
 
Venta de tierras de propiedad pblica,
 

36
 
Vocacional, educaci6n (vor Educaci6n
 

ocupacional)
 
Voluntarias, asociaciones, 119-120
 

Yugoslavia, desccntralizaci6n de las
 
finanzas educacionales, 359-362
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FONDOS POBLICOS PARA FINANCIAR 
LA EDUCACION 

OBTENC1ON Y ADMINISTRAClON 

La educacidn. itsta debe serTodo ser hurnano tiene derecho a 
gratia par 10 mnenos en ta escuela primaria y en sus aspeclas 

la timica yfundamentales. La primaria debe ser obligatoria; 
todos siempreprotesional debe hacerse disponible tambidn a 

que sea posible, lo mismo que la educacidn superior que serd 

suministrada sobre ta base del mirilo. 

La mayoria de los palses en vas de desarrolio tratan de reorganhar y 

expandir sus sistenm educativos Para !.acer que esta Declarac6n Universal 

Humanos wa una realidd. Sin embargo, eto representade Jos Derechos 
muun eduerzo financiero enorme en cualqulera de sus etapa. Adems, 

cho goblernos creen que los gstos han alcanzado ya un Ilmite y que no 

se pueden continuar atendiendo las solictudes del sector educativo. Ottog 

goblernos Inslsten en que la educacd6n debe empezar primero a ser mAs 

eficlente antes de reciblr nuevos fonda. 
Los educadores, por otra parte, tainbiLn deben entender cuiles son In 

asodados a la obtecnc6n de recursosdificultades bisicas y los problcmas 
de estos hechos as un paso esencial para readlcionales. El conocimiento 

solver la crisis de fondos para educad6n y para aumentar s eficienda. 

El infasis actual de que la obtencl6n de nuevos recursos par. la edu

cad6n debe Er acompafada de una major utlaci6n de los mismo, es 
los palses en vas de dsarrolio cmo un sino inequivoco de que tanto 

muc' as otros desarrollado, creen que sus presupuestos para educaci6n estAin 

llegando a un Umite de tolerancia. 
a todom aquellos a qulenesEl presente libro tiene por objeto ofrecer 

condernen estee problemas, una mejor comprens16n de los mitodos exils
de sus ventajas y desventajastentes para financiar la educac16n, asi como 

provee esquema parte segunda- de log asrelativas. Ademis, un -cn su 
la mejora de ia eficlencapecton fundamentales que denen relad6n con 

de los sistemas educativos. 
lot tducadores una vill6nEl alcance y organad6n del libro ofrece a 

tine plantea.panorimica de le problemas fmanciers que la educacl6n 
soludones,do@ en los poises en vhs de desarvIlo, asd como algunas de sum 

Con tal vis6n, creemos que lo educadores podrin en
nuevas y vlejas. 

Ideas dtles para aplicar a sm drcumstandu I probleaascontrar algunas 
afin por mejorar los satema educativo.particulares, en m 


