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ALGUNOS PROBLE~/íAS DEL DESARROLLO EDUCA TIVO
El'J'RELACION A LAS POLITICAS DE POBLACION

(Versi6n resumida preparada por la Secretarta)

l. Aun cuando no es posible contar en la medida deseable con series
estadísticas fidedignas y completas para América Latina, las informa-
ciones disponibles muestran que en los dos últimos decenios ha habido
un incremento de la matrícula escolar muy superior al crecimiento de
la poblaci6n en las edades respectivas. Este hecho no es nuevo; si desde
la década del 20 comienza a observarse una tendencia semejante en
algunos países de la región, aunque es probable que dicho fen6meno
sea hoy dla más generalizable, y sobre todo má:s rápido e intenso. y
En sus grandes líneas explica esta aceleraci6n la transformaci6n de
las sociedade s latinoamericanas ocurrida como consecuencia de las
dinámicas económicas y sociales generadas por las guerras mundiales.
Sin embargo la magnitud alcanzada por las tasas de crecimiento se
relaciona en parte con el fenómeno de expansi6n de la matrícula
ocurrido de preferencia en aquellos patses de mayor volumen de
población, y que durante el período anterior hab{an conservado a ese
respecto niveles relativamente bajos, lo que por cierto antes confirma
que invalida el juicio anterior.

2. En efecto, las tasas de escolarización hacen pensar sin duda en
una masiva expansi6n de los sistemas de educaci6n formal. Algunas
cifras permitirán ilustrar la magnitud de esta tendencia. Entre 1955
y 1960 la poblaci6n entre 5 y 24 años aumenteS aproximadamente a una
tasa de Z por ciento anual; en cambio la matrícula total habría crecido
a una tasa de alrededor del 6. 1 por ciento. Mientras los incrementos
de matrrcula de la enseñanza primaria excedieron Z. 5 veces los de la
poblaci6n de 5 a 14 años, las tasas de secundaria fueron S veces mayores

1. G. Lourié anota por ejemplo que durante el período 1950-1955
las tasas acumulativas anuales de crecimiento para América Latina de
la educación primaria, media y superior podr(an estimarse en 4. 5, 7. 9, Y
11.5 por ciento respectivamente; en cambio en 1955-1960 alcanzaron a
7. 0, 11.7, Y 5. 2 por ciento; G. Lourié, "Estructura y problemas del des .•
arrollo educativo en la Am~rica Latina", anexo estadístico,cuadro 1, no. 2.
Trabajo presentado al Primer Seminario organizado por el Instituto
Internacional de Planificaci6n de la Educación, París, 6 de abril-8 de
mayo de 1964.
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que las del tramo de 15 a 19 afios, y las de enseñanza superior
2. Z veces m~s altas que las del grupo que se encontraba entre 20
y 24 afias. 2/

3. La interpretación de estas tedencias, que sin duda muestran un
definido avance de las instituciones de educaci6n formal, debe ser
objeto de una cuidadosa reflexi6n. En efecto, las condiciones -3n
las cuales se realizan estos incrementos cuantitativos pa:recen indi-
car que la expansi6n de la matrícula no va siempre asociada a
10 que podr(a llamarse un proceso gradual de desarrollo
educativo.

4. Las tasas de crecin'1iento de la poblaci6n constituyen un aspecto
determinante del proceso, y que tiene su mayor incidencia en los
niveles de enseñanza primaria. Sin entrar en el detalle de las pro-
yecciones de poblaci6n en relaci6n a algunas metas cuantitativas de
matrrcula, 3/ cabe observar que un rápido crecimiento del grupo en
edad escolar, Sllpucsta una rrl~s alta tasa de expansi6n de la matrt ..•
cula, y bajos niveles iniciales de escolarizaci6n, se traduce durante
un período inicial en un incremento del ntímero absoluto de inescola-
res, a la vez en un mucho mayor aumel1to del sector atendido por la
escuela. Reducido el problema a sus t~rminos más simples habr{a
que decir que, a las resistencias que opone la estructura social a
la expansi6n de la escolarizaci6n, deber(an agregarse aquellas que
derivan de los mayores contingentes de poblaci6n que es necesario
atender, lo que exige un esfuerzo inicial proporcionalmente más
intenso si se quiere cubrir ciertas metas dentro de determinados
plazos. Podr{a pensarse que el peso del factor población comenza-
rla a perder significado alrededor del punto en que los sectores
que permanecen al margen del servicio escolar en cualquiera de
sus niveles iniciaran su declinaci6n medida ésta en cantidades
absolutas.

2. Las estimaciones se han basado en las cifras contenidas en
"Una base para estimar las metas educativas de Am~rica Latina y los
recursos financieros necesarios para alcanzarlas: estudio estadístico",
preparado por la Secretarta de la UNESCO. Conferencia sobre Educa-
ci6n y Desarrollo -Econ6mico Social en América Latina, Santiago de
Chile, 5-19 de marz,o de 1962, Documento Informativo No. 49.

3. Ver por ejemplo el trabajo preparado por el CELADE, "Analisis
demográfico de la situaci6n educativa en América Latina", presentado a
la Conferencia sobre Educaci6n y Desarrollo Econ6mico y Social en
América Latina, Santiago de Chile, 5-19 de marzo de 1962.
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5. Del mismo modo, imaginada una sinlaci6n en que la magnitud de
un grupo en edad escolar permaneciera estacionaria, la lentitud en los
avances relativos de escolarizaci6n serta imputable en l08sencial a
los factores socioecon6micos que inciden en el tipo de organizaci6n de
esa sociedad.

6. El problema es sin duda complejo. Existir!an diversos ejemplos
contables para ilustrar la idea que el logro de ciertas metas educativas
de car~cter cuantitativo podrfa en teoría acelerarse si se lograse una
mayor racionalidad en las operaciones del sistema docente, es decir,
sobre aquellos factores relativos a la eficiencia sustantiva de éste.
La tasa de repitentes por ejemplo, el retraso pedag6gico, o la alta
deserci6n, frenan el proceso de escolarizaci6n, tal como lo he
demostrado en otro sitio.~ Tanto la extensi6n como la eficiencia de
las instituciones educacionales reflejan ciertas caractertsticas estruc-
turales de la sociedad, q,ue habida cuenta de la diversidad de situaciones,
parecen relacionarse con los procesos de modernización y desarrollo
económico.

7. Por lo tanto, la cuesti6n de un r~pido incremento de las nuevas
generaciones deberla plantearse en relaci6n a contextos sociales
espec{ficos, pero tomando en cuenta que ello implica una progresiva
aceleración en el ritmo de crecimiento de la matr{cula, sobre todo
en aquellos patses donde grandes sectores de la poblaci6n se encuen •.
tran aíin al margen de la escuela elemental y media. ¿Cuáles son las
consecuencias sobre el desarrollo educativo de una aceleración de la
matrícula? La operacionalizaci6n de este problema requiere relacio-
nar ese proceso con los conceptos de "extensi6ntl.:y "eficiep.~ia".

'"

8. La relación entre la extensi6n y la eficiencia del sistema escolar,
tiene para el planificador una significaci6n e special, por cuanto permite
establecer algunos criterios fundamentales para apreciar el buen
desarrollo de un sistema educativo.

9. La idea de extensi6n se refiere a la proporci6n de la poblaci6n
dentro de un tramo de edad que es atendida por el sistema, ya sea
en algunos de sus niveles o en su totalidad; la idea de eficiencia se
refiere al niÍmero de años y tipos de escolaridad que el sistema loca-
liza en la poblaci6n atendida. Aun cuando ambos conceptos están

4. L. Ratinoff, liLa expansi6n de la e scolarizaci6n". Trabajo
presentado al VI Congreso Mundial de Sociologta, Evian, 1966.
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relacionados íntin1amente, se justifica su separación cuando de hecho
existe une..población marginal a los años de escolaridad que en forma
potencial ofrece el sistema, cuando las edade s de la poblaci6n atendi-
da no mantienen una relativa equivalencia con la serie acumulativa de
años docentes, y cuando existe una proporci6n de individuos que ocupan
un tiempo mayor del reglamentario en la aprobaci6n de cada grado
dentro del ciclo. 5610 entonces es legftimo hacer dos preguntas por
separado: ¿ Cu~ntos individuos de un grupo de edad tienen acceso a
los años de escolaridad ofrecidos? ¿A cuántos años de escolaridad
tienen éstos acceso?

10. Hay indicios de que la respuesta a estas preguntas varta en las
distintas socieda,des respecto de las cuales se posee informaci6n, y
parece probable que el de sarrollo econ6mico y social alcanzado por
éstas eA1>liqueen parte las diferencias.. Esto irrlplica que los dos
conceptos no pueden utilizarse como indicadores absolutos del estado
de la escolarizaci6n, sino que deben relativizarse en funci6n de las
caractertsticas y tendencias de la estructura socialo.Y'

11. La idea de eficiencia en el sentido ante s indicado se refiere prefe •.
rentemente al fen6meno de la retención escolar, pero es evidente que
incluye otros factores como la t~sa de repitentes, los niveles de apro .•
vechamiento en el aprendizaje, y el retraso escolar y pedag6gico. De
esta manera se ha hecho descansar el concepto de eficiencia en la
capacidad del sistema para promo~J'er.y retener a los estudiantes,
teniendo en cuenta dos consideraciones fundamentales. De una parte
esto es indicativo de un mayor ajuste entre la cultura de la escuela
y los requerimientos de la sociedad, y de otra la probabilidad de
inculcar los valores de la escuela será más o menos proporcional a
la capacidad de promoci6n que respecto de cada estudiante tiene el
sistema.~ Parece legítimo entonces hablar en estos términos del
concepto de eficiencia de un sistema escolar.

5. Para una discusi6n más detallada véase L. Ratinoff, "La
expansión de la escolarizaci6nll, VI Congreso Mundial de Sociologta,
Evian, septiembre 1966.

6. La idea de capacidad de premio al "mérito escolar" como
funci6n de la continuidad del sistemaJírente a la posibilidad de
sancionar mediante la escuela factores externos a ésta, ha sido
dcsarrollac.la en L. Ratinoff, "Aspectos estructurales de los siste-
mas nacionales de educaci6n: esbozo de una tipología analnica",
ILPES, 1964.
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12. El desarrollo ocurrido en los últimos decenios en la tecnologta
pedag6gica no puede ser ignorado el1 ningún análisis de las relacio-
nes entre extensi6n y eficiencia del sisten'la escolar. Hasta ahora
las nuevas fronteras que parecen abrir las ilmovaciones más cono •.
ciclas en ese campo se refieren de preferencia a las posibilidades
de un uso m~s racional de ciertos recursos, n"lediante la mecanizaci6n
de los aspectos rutinarios de la docencia, y no cabe duda que estos
adelantos han de abril" la posibilidad de cumplir mejor algunas metas
educativas y de formular otras que hasta el presente parec(an dif(ciles
de alcanzar. Esto sin perjuicio de que es previsible que en el futuro
serft posible contar con canale s que. faciliten formas de educacicSn
extraescolar, y la probabilidad de que esto ocurra se relaciona sin
duda con la capacidad del nt1.cleo familiar para re sponder adecuada-
mente a los requerimientos de socialización de comunidades sujetas
a rápido cambio. Sin embargo, un balance de la situación nos sugiere
que de aplicarse los adelantos en tecnología pedagógica a los sistemas
escolares tal como hasta ah.ora los conocemos, 8610 influir~n en forma
residual o indirecta sobre la elevaci6n de la eficiencia general. La
tecnolog(a per se, para alcanzar un adecuado gr.ado de eficiencia,
depende de las condiciones generales de la sociedad; las posibilidades
de aplicar las innovaciones producidas en el campo de las t~cnicas
pedag6gicas parecen ser funci6n de la forma de inclusi6n del sistema
educativo en la estructura social de grupos e instituciones. En muchos
casos los aUmetltos masivos en eficiencia escolar implican reajustes
profundos del sistema docente, y las innovaciones en la tecnologt'a
pedagógica serétn realrrlente funciol1ales cuando respondan a los
requerimientos de este proceso.

13. Las reflexiones anteriores definen el problema de las relaciones
entre extensión y eficiencia allí donde existe un rápido crecimiento de
la poblaci6n escolarizada, en funci6n directa de factores inherentes a
la e structura social~ La elevaci6n masiva de la eficiencia quedar(a
referida entonces a los vfnculos de funcionalidad que pudieran estable-
cerse entre la escuela y las pautas de organizaci6n de la sociedad. La
tecnolog!a pedag6gica jugarl'a en el pre sente 8610 un papel auxiliar.

14. Las investigaciones en el campo de la sociologta de la educacicSn
muestran por lo general una alta y positiva correlaci6n entre estrati •.
ficaci6n social y nivel de escolaridad alcanzad.o, pe~o no siempreae
proyecta este hecho elemental a los grandes problemas gen~ricos del
desarrollo educativo.

------------------ ---------- ----- .---_.-
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15. Algunos educadores y soci61ogos de comienzos de siglo raciona-
lizaron ciertas ideas que hablan acompañado a la formaci6n de los
estados nacionales, expresando que la integración nacional era función
del e stado de la e scolarizaci6n. Se pens6 que cuando se elevaban en
forma sustantiva los niveles econ6mico ••sociales de participaci6n de
la población, era indispensable una socializaci6n más sistemática,
abstracta o impersonal, y prolongada, que comprometiera a los
individuos con la existente estructura del poder.

16. El paulatino proceso mediante el cual la ensefianza deja de ser
el \privilegio de pequeí'ios grupos para extenderse hacia sectores más
amplios de la colectividac1, irrJplica la incorporación de capas sociales
en principio carentes de algún grado de motivaci6n y de los medios para
seguir con éxito dentro de la e scuela por un tiempo prolongado#) Estos
avances en extensi6n significan entonces sacrificios en eficiencia, a no
ser que al nivel de la estructura social estuvieran ocurriendo en forma
paralela cambios en la estratificaci6n que hicieran más favorable la
posici6n de los grupos menos privilegiados. Esto es afirmar que la
relaci6n entre extensi6n y eficiencia es funci6n de la situaci6n que en
su conjunto ocupan las diversas capas o estratos, y del volumen de
cada uno de ellos.

17• En el proce so de superaci6n del subde sarrollo las transformacio-
nes derivan en la creaci6n de una sociedad urbana. 7./

18. Este fenómeno constituye el factor modificador por excelencia
de los sistemas de estratificaci6n social. En primer lugar la rápida
urbanizaci6n produce simultánea o alternativamente situaciones en
que se pone a disposición de la fuerza de trabajo de las ciudades
una proporci6n mayor del ingreso, se crean de hecho nuevas capas
sociales, y a partir del fen6meno de la migraci6n rural urbana misma
y del mayor grado de diferenciación ocupacional luego, se dan los
fundamentos de una coyuntura más favorable al traslado de individuos
y familias hacia posiciones de mayor bienestar y participaci6n. Con-
cretando las ideas, habr(a que decir que la magnitud de estos cambios
y el mantenimiento de la tendencia va a depender de la capacidad mostrada
por la organizaci6n social para modificar sustantivamente la estructura
ocupacional, en el sentido de una mayor producti vidad y empleo.

7. Los .coeficientes de correlaci6n de rangos entre el porcentaje
de fuerza de trabajo urbana y los indicadore s de extensi6n y eficiencia
en los 16 países latinoamericanos son respectivamente. 7214 Y • 8804.
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19¡ Las reflexiones anteriores permiten plantear tal vez con mayor
claridad algunas relaciones entre la escolarizaci6n y el crecimiento
de la poblaci6n. Habrfa que hacer antes que nada una distinci6n: la
situaci6n de países con unida.des urbanas relativamente reducidas
frente a otros donde el sistema de ciudades se caracteriza por un
alto grado de concentraciones metropolitanas. Pensando ell la parti-
cular coyuntura de Am~rica Latina podría sugerirse que la capacidad
de las actividades agropecuarias para absorber mano de obra tenderá
a ser inversamente proporcional a la importancia del sector urbano
respectivo, allí donde la presión sobre la tierra no es excesiva. La
manera como el crecimiento de la poblaci6n afecta la evoluci6n del
sistema escolar estará condicionada entonces en alto grado.por el
nivel de urbanizaci6n alcanzado, pero habría que considerar sin duda
las caracteri'sticas institucionales y económico-sociales del mundo
rural en los patses que se encuentran en v(as de superar el retraso~
Esto últilno podría expresarse a través de diversos irJ.Clicadores de
aislamiento y participaci6n de la poblaci6n rural, 10 que en situacio-
nes de subdesarrollo afectaría fundamentalmente el grado de extensi6n
del sistema escolar dentro de ese sector, con algunas variaciones
poco significativas en la eficiencia que tenderla a mantenerse baja.

20. Aun cuando la extensión y la eficiencia de las instituciones esco-
lares está condicionada por el sistema de desigualdades de la sociedad,
debe considerarse como factor adicional 10 que podr{a llamarse la
"presi6n educativalt8/ que por múltiples canales se ejerce desde afue:ra
sobre el núcleo familiar, y c6mo el sentido de esta noci6n se refiere
al margen relativo que tienen las familias para relocalizar sus recursos
de un modo más funcional a prop6sitos educacionales.

21. El problema de la presi6n educacional constituye un hecho hist6-
rico de la mayor importancia, aun cuando no siempre esta presi6n
se haya ejercido en forma directa. La asistencia obligatoria a la
escuela elemental, sometiendo a los padres a multa o prisi6n, refleja
una situaci6n extrema. La oferta misma de escolaridad dentro de una
comunidad ha probado ser un factor generador de demanda por e se
servicio, y en forma más sutil el asociar el status a ciertos niveles
culturales ha tenido un efecto similar en círculos más elevados. Es
evidente que el recurrir a sistemas de selecci6n ocupacional basados
en la escolaridad, incluso all! donde esto es prescindible, es una
presión que se ejerce en forma generalizada sobre los sectores que
aspiran a que sus hijos alcancen esas posiciones.

8. Haciendo un paralelo con la idea de "presi6n tributaria" que
se usa en el campo impositivo.
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22. Existe entonces un margen que no depende directa y necesariamente
de la estratificaci6n, aun cuando es innegable que se encuelltra condicio-
nado por este último fenómeno.

23. Para que la relocalización de recursos sea una respuesta a la
presi6n educativa, es indispensable que la relaci6n entre las necesi-
dades y los medios, habida cuenta de la posibilidad de realizar sacri-
ficios, sea tal que permita una cierta "holgura", dejando un margen
razonable aunque tal vez mfnimo, dentro del cual poder optar. En
estas condiciones el número de hijos en una familia afecta la capacidad
de opci6n y en situaciones semejantes esa capacidad aumenta en relación
inversa al tamafio de la nueva generación.2I Es probable que en los
grupos de m~s altos ingresos, esta relaci6n carezca de sentido, porque
aqu! el margen es mucho m~s amplio.

24. El problema que habrta que dejar planteado, es el que se presenta
en el seno de aquellas familias que en razón de lo exiguo de sus medios,
se encuentran por debajo del mi"nimo de capacidad de opci6n, es decir,
donde no existirán recursos para educar siquiera un hijo. En estos
casos podrfa tener relevancia el problema de la estructura de la familia,
porque es evidente que si existe la motivaci6n educativa, ser~ indispen-
sable adoptar una estrategia distinta para elevar la escolaridad de la
nueva generaci6n. Este es un problema de capital importancia para
muchos pa(ses subdesarrollados, en que un sector apreciable de la
población se encuentra en esas condiciones, acerca del cual conocemos
muy poco, y cuya respuesta debe q,uedar sin duda entregada a la inves-
tigación empírica. Es probable sin embargo que de no mediar acciones
de parte de los poderes pl1blicos para alterar esta situaci6n de margina-
lidad, las relacione s de cooperaci6n en un núcleo familiar intensamente
unido en el que se pudiera contar con el ingre so extra de la segunda
generaci6n, permitieran proporcionar algo de educación a uno o dos
hijos a lo menos.

25. Las ideas expresadas en este trabajo sugieren que siendo los
indicadore s de extensi6n y eficiencia función de la estratificaci6n
social, esto podrfa expresarse operacionalmente en una relación de
costos. Ast, la imagen elemental para entender el sentido de esta
relación, sería concebir la expansi6n de la escolarizaci6n como un

9. La estrategia de un padre de condicicSn social modesta que aspira
a que sus hijos alcancen una posici6n social más alta, y tiene de hecho
mayor acceso a la vía educacional, consistirá en racionalizar el uso de
sus medios limitando el nÍÍmero de hijos.
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proce so que tiende paulatinamente a incluir a toda la poblaci6n, pero
que al hacerlo encuentra una permanente resistencia de grado variable
provenierlte de la estructura social. Estas dificultades que erdrenta
la escuela para realizar sus fines propios constituyen lrmites a su
eficiencia y extensión, y se expresa en una posici6n relativa de ambos
indicadores. El concepto de costo unitario de expansi6n parte de la
pregunta acerca de la inversi6n por egresado que es necesario realizar
como consecuencia de la mayor extensión de la matrtcula.

26. El costo aumentar~ all( donde los nuevos contingente s significan
una disminuci6n de la eficiencia del sistema, porque aumentan los
recursos que es necesario sacrificar en repitentes y desertores para
lograr al final un n(ícleo poseedor de las cualidades que se supone
proporciona la escuela.l!2/
27. Esta manera de enfocar la expansi6n de la matrícula es una forma
operativa de expresar lo que una sociedad estratificada debe pagar por
costo educativo, cuando los propósitos de esta actividad se definen alretlD

dedor de orientaciones igualitarias e instrumentales. Lle","'ando a su
último extremo estas orientaciones, sería indispensable subvencionar
a las familias o a los estudial1.tes, es decir, comprometerse en poltticas
de redistribuci6n de ingresos intentando alterar algunas consecuencias
de la estratificación.

28. Al comienzo de este trabajo aludra a que tasas elevadas de creci-
miento de la población en edad escolar, dadas ciertas metas, implicaban
una aceleraci6n de la expansi6n de la matrícula, y que esto tenía diversas
consecuencias, algunas de las cuales se examinan en páginas anteriores.
Un problema importante es cuando estas tasas varían significativamente
en los distintos estratos de la sociedad, por ejemplo cuando el fenómeno
se da con m~s intensidad en las capas marginales o semi-marginales a
la escuela. De otra pal;lte, la alternativa de clases altas que muestren
un rápido incremento de la nueva generaci6n, puede ser de interés y
tener importantes consecuencias sobre el proceso de desarrollo educa-
tivo, sobre todo all! donde la matrtcula crece más bien a un ritmo
exiguo.

10~ No es diftcil elaborar un sistema contable, calculando de una
parte los costos por afio de estudio, y descontando de éstos las ventajas
sucesivas en capacitaci6n que cada nuevo grado proporciona, imputando
luego la diferencia a los egresados finales o parciales del sistema.,o cal-
culando el costo por egresado en cada grado escolar en forma sucesiva.
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