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U N A  P E R S P E C T I V A  D E  F U T U R O :  

E D U C A C I O N  D E  B U E N A  C A L I D A D  P A R A  T O D O S  

Con una limosna o una herramienta las personas viviran un poco mejor. 

Con educacion cambiaran el mundo. 

Durante 10s ultimos 50 afios se han hecho enormes progresos en la esfera de la educacion. Pero sigue habiendo desafios 

enormes. El mayor txito se ha obtenido en lo referente a1 acceso a la ensefianza, pero demasiadas personas -especialmenre 

nifias y mujeres- siguen estando excluidas de todos 10s niveles de la ensefianza. Hay un numero excesivo de personas 

que estin matriculadas pero que aprenden poco. El resultado es que demasiados habitantes de 10s paises en desarrollo no 

tienen 10s conocimientos bisicos necesarios para sobrevivir -y mucho menos 10s conocimientos avanzados necesarios para 

progresar- en nuestro mundo complejo y competitivo. Los desafios consisten en rnejorar la calidad de la ensefianza y la 

pertinencia de lo que se aprende, y ofrecer a todas las personas -incluidas las que son mis dificiles de alcanzar- una 

educaci6n de buena calidad. La medida del txito a largo plazo para 10s paises en desarrollo vendri dada por el gad0  de 
implantaci6n de un sistema y una cultura de aprendizaje permanente. 

- - -- -- - - --- 

"Todos estan de acuerdo en que la educacion es la clave 

mas importante para el desarrollo y la reduccion de la 

pobreza. Ella debe comenzar con el acceso universal en 

igualdad de condiciones de niiias y niiios a la educacion 

primaria, asi como por un sistema abierto y competitivo 

de educacion secundaria y terciaria. La construction de 

escuelas, 10s planes de estudios modernos orientados a la 

nueva era tecnologica y a las necesidades reales del mer- 

cad0 local emergente, asi como la capacitacion y la 

supervision eficaces de 10s docentes, todos son factores 

que contribu yen a1 exito de 10s programas de educacion. 

La educacion de adultos, la alfabetizacion y el aprendizaje 

permanente deben combinarse en el marco del reconoci- 

miento esencial de que la educacion de las niiias y 

mujeres es fundamental para el proceso de desarrollo. El 

gobierno tambien debe extraer enseiianzas de la practica 

y la historia de las poblaciones y comunidades indigenas, 

a fin de que la educacion no se imponga desde afuera y 

se beneficie con la pertinente experiencia local y comunal. 

Por ultimo, en 10s programas debe atribuirse plena im- 

portancia a la educacion preescolar. Esto puede ser funda- 

mental para el desarrollo del nifio, el nivel de educacion 

que alcance y, por lo tanto, del ulterior rendimiento." 

De la propuesta de un Marco Integral de Desarrollo, 

James D. Wolfensohn, Presidente del Banco Mundial, 
enero de 1999. 

La educacion es un elemento fundamental de la 

misi6n general del Grupo del Banco Mundial de ayudar a 

10s paises a luchar contra la pobreza con pasi6n y profe- 

sionalidad a fin de obtener resultados duraderos. La 

misi6n que nos hemos fijado en la esfera de la educaci6n 

(ayudar a 10s clientes a definir y aplicar las pr6ximas 

medidas estrattgicas que ellos mismos deben emprender 

para proporcionar un acceso universal a una ensefianza de 

calidad) nos obliga a combinar varios enfoques distintos y 

a resolver las dificultades que pueden surgir a1 hacerlo. 

En primer lugar, debemos escuchar a nuestros clientes 

con atencion: jcuiles son 10s objetivos que se han fijado? 

iC6mo han analizado su propia situaci6n? iQuC diferen- 

cias hay entre 10s distintos grupos? En segundo lugar, 

debemos aplicar nuestros conocimier~tos generales a las 

cuestiones particulares que cada uno de nuestros clientes 

debe resolver: jqut tip0 de intervencion ha tenido txito y 

en qui  condiciones? ;Cuil es la mejor manera de emplear 

y adaptar esa experiencia para ajustarla a las necesidades y 

circunstancias locales? En tercer lugar, debemos conside- 

rar nuestra ventaja comparativa y seleccionar las esferas 

en las que es mis probable que nuestro apoyo logre unos 

resultados mayores: iqut socios pueden proporcionar la 

mejor asistencia y de qut  tipo de asistencia se trata? iQu t  
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resultados pueden esperarse de nuestras actuaciones en la 

esfera de la educacion y del desarrollo? En cuarto lugar, a 

la luz tanto de las aspiraciones de nuestros clientes como 

de nuestros propios conocimientos, debemos realizar 

nuestros propios anilisis (de caricter pedagogico, orgi- 

nico, financiero, economico, cultural y politico) y 

determinar cud es la mejor funcion que puede desempe- 

fiar el Banco para alcanzar esos objetivos comunes. 

L,as prioridades de 10s clientes pueden ser opuestas a 

las opiniones del personal del Banco sobre 1as actuaciones 

que mis probablemente supondrian la mejor contribu- 

ci6n para lograr resultados en la educacion y en la 

reduction de la pobreza. Estas tensiones (entre la idea 

central "de abajo arriba" del cliente y la aplicacion "de 

arriba abajo" del conocimiento general) constituyen la 

base para el diilogo normativo y son tan pertinentes para 

el sector de la educacion como para cualquier otro sector. 

Para abordar eficazmente esas tensiones se necesitan un 

espiritu abierto, inteligencia y unas cualidades integrado- 

ras que seguiremos valorando en todo nuestro personal. 

Tambien es necesario reconocer que para resolver con 

exit0 dichas tensiones las soluciones que se empleen no 

deben obligar a elegir una opcion y a excluir otra sino 

que deben permitir integrar las distintas opciones. Tanto 
- el Banco como el cliente deben adquirir inreres en las 
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operaciones en las que trabajan juntos. 
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El presente docurnento sobre la estrategia sectorial fue preparado por un equipo de especialistas tkcnicos del Sector de la 

Educacion de la Red sobre Desarrollo Hurnano del Banco Mundial, bajo la orientation de la Junta Sectorial de Educacion. 

En el proceso tarnbitn tornaron parte otros directivos y rniernbros del personal del Grupo del Banco Mundial. 

La labor se realizo bajo la direccion de Jeffrey Waite (Director del proyecto), Maris O'Rourke (Director, Educacion) y 

David de Ferranti (Vicepresidente y Jefe de la Red sobre Desarrollo Hurnano). Tambikn efectuaron contribuciones irnpor- 

tantes Joy de Beyer, Frances Kemrnerer, Quentin Thompson, Jacques van der Gaag y Douglas Windharn. El inforrne se 

beneficio de las consultas con el Grupo de Asesores Externos, presidido por Jozef Ritzen y Paulo Renato Souza, con muchos 

rniernbros de la Red sobre education y con diversos organisrnos externos. Anja Robakowski-Van Stralen -con la asistencia 

de Vivian Jackson, Dena Ringold, Nandita Tannan y Lianqin Wang- prepar6 10s anexos de estadistica y se encargo de pro- 

cesar el documento. 

El inforrne se sirve de las estrategias que habian preparado o estaban preparando cada uno de 10s seis equipos regionales 

de educacion del Banco y el equipo de educacion de la CFI. Los responsables principales de esas estrategias eran Jacob van 

Lutsenburg Maas (CFI), Adriaan Verspoor (Oficina Regional de firica), Christopher Thomas (Asia oriental y el Pacifico), 

Sue Ellen Berryman (Europa y Asia central), Donald Winkler (America Latina y el Caribe), Marlaine Lockheed (Oriente 

Medio y Norte de hrica) y Regina Bendokat (Asia meridional). 



En el informe se analizan 10s cambios fundamentales que se producen en el mundo de hoy y sus consecuencias en la esfera 

de la educacion (Capitulo I ) ,  se reitera la perspectiva para la educacion en el nuevo milenio (Capitulo 2), se evaluan 10s 

progresos realizados hasta el momento y lo que queda por hacer (Capitulo 3), se describe el variado conjunto de asociados 

en las actividades educacionales (Capitulo 4) y como ha evolucionado la funcion del Banco (Capitulo 5) .  Todo ello fija el 

context0 de la estrategia que actualmente se emplea para orientar las actividades y establecer las prioridades en el sector de la 

educacion. En el Capitulo 6 se describen las prioridades y programas mundiales del Banco para ayudar a 10s paises en su 

progreso por alcanzar 10s objetivos internacionales de educaci6n y para mejorar la calidad de la ensefianza y del aprendizaje. 

En el Capitulo 7 se describen 10s procesos y 10s principios operativos que asistiran a1 personal del Banco a contribuir con 

mayor eficacia a la obtencion de resultados de educacion mis satisfactorios en cada pais cliente y a supervisar el kxito de la 

aplicacion de esta estrategia. 



La educaci6n afecta el nivel de bienestar de las personas, las comunidades y las naciones. Contribuye a mejorar 10s niveles de 

vida y la calidad de vida, y puede proporcionar oportunidades esenciales para todos. La mayor parte de 10s Estados del 

mundo, mediante convenciones y comprornisos, han reconocido que la educaci6n es uno de 10s derechos humanos. En un 

mundo que cambia con rapidez, la educaci6n ha pasado a ser mis importante que nunca. Con el crecimiento de la mundia- 

lizacibn, la ripida expansi6n de la democracia, la innovaci6n tecnol~~ica ,  la emergencia de las nuevas economias de mercado 

y la transformaci6n de las funciones del sector phblico y del sector privado, 10s paises necesitan que su ~oblaci6n estk mejor 

educada y mis capacitada, y las personas necesitan mis conocimientos y mis informaci6n para competir y progresar. 

Lo que esti en juego es importante. De las decisiones que 10s paises adopten ahora se derivarin consecuencias de largo 

plazo. Los que respondan con imaginaci6n progresarin, y 10s que no lo hagan se arriesgan a quedar muy rezagados. Las dis- 

paridades en la educacion ya son muy importantes: muchos paises siguen teniendo que esforzarse por suministrar libros 

bbicos, pizarras y edificios, mientras que unos pocos estin adoptando con rapidez nuevas tecnologias de la inforrnaci6n y de 

la educaci6n. Si no se emprenden vigorosos esfuerzos, las dis~aridades a nivel mundial y nacional en 10s imbitos de la edu- 

cation, las oportunidades y 10s resultados se podrian agrandar mucho mis. 

Para el Banco Mundial -cuyo mandato consiste en trabajar con colaboradores a fin de luchar contra la pobreza y 

mejorar la calidad de vida- la educaci6n es un componente fundamental de sus tareas de desarrollo. La educacion es una 

parte crucial del Marco Integral de Desarrollo, en el que se reconoce que el desarrollo sostenible necesita muchos elementos 

sociales y estructurales ademis de unos buenos resultados econ6micos. 

El objetivo de largo plazo en la esfera de la educacihn no es otro que asegurar que todas las personas terminen unos 

estudios de ensefianza bhica de calidad suficiente, adquieran 10s conocimientos fundamentales (alfabetizacibn, conoci- 

mientos bbicos de aritmktica, capacidades para razonar y tkcnicas para la vida en sociedad, como la aptitud para trabajar en 

equipo) y tengan la oportunidad de seguir estudiando durante toda la vida en distintos entornos de la ensefianza postbisica 

para poder adquirir conocimientos avanzados'. Se han acordado objetivos internacionales especificos en la esfera de la ense- 

fi- anza primaria universal, la alfabetizacion de adultos y la igualdad entre 10s sexos en la ensefianza bisica en el marco de la 

iniciativa Educacion para Todos y de 10s objetivos del Comitk de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de :a OCDE. El 

Banco esta comprornetido a trabajar para alcanzar esos objetivos y ha elaborado un conjunto de programas especiales como 

respuesta a esas necesidades. Incluso dentro de un decenio 10s obietivos no se habrin alcanzado en todos 10s paises. Sin 

embargo, aspirar a menos seria aspirar a poco. El progreso hacia lo que ha venido a conocerse como 10s "indicadores CAD" 

se superv~sari cada afio en el informe sobre 10s Zndicadores del Desarrollo Mundial (www.worldbank.org.data/wdi). 

Se han realizado rnuchos progresos por lo que se refiere a la matricula en 10s paises en desarrollo. I,a proporcidn de per- 

sonas que toman parte en el proceso, desde la primera infancia hasta el nivel terciario, ha aumentado de forma significativa. 

Actualmente tres cuartas partes de 10s nifios de 10s paises en desarrollo asisten a la escuela, mientras que 30 afios atris esa 

proportion era de solamente la mitad. Ha habido mejoras en el porcentaie de adultos analfabetos, que ha pasado de un 39% 

en 1985 a un 30% en 1995. Sin embargo, se necesita progresar rnucho mis. 

Siguen planteindose graves desafios. El acceso a la educacion ha fluctuado o declinado en algunos paises, principalmente 

en Africa a1 sur del Sahara, donde el increment0 de la matricula no ha sido paralelo a1 crecimiento dernogrifico. Las desigual- 

dades persisten y determinados grupos (especialmente las mujeres, las minorias y 10s pobres) estin excluidos de manera 

desproporcionada. Las tasas de abandon0 son altas en muchas regiones, donde s61o dos tercios de 10s nifios que empiezan a ir 

a la escuela permanecen en ella hasta el quinto grado. Muchos niiios que van a la escuela reciben una ensefianza de poca cali- 

dad basada en unos planes de estudios anticuados e inapropiados. El resultado son unos niveles deficientes y unos graduados 

sin empleo cuyos conocimientos no son 10s que se necesitan. Las instituciones educativas con frecuencia estin ma1 equipadas 

para ocuparse de 10s multiples problemas a que se enfrentan y para satisfacer 10s desafios que depara el fi~turo. 

En la esfera de la educaci6n hay unas disparidades enormes entre 10s paises y dentro de 10s paises. Asi pues, no existe 

una receta sencilla sobre lo que 10s paises pueden hacer para progresar a fin de alcanzar 10s objetivos de largo plazo de acceso 

universal a una educaci6n bisica de buena calidad y de las oportunidades de adquirir conocimientos avanzados. Pero sean 
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cuales fueren la situaci6n y las necesidades de la educaci6n en un pais, el acceso a una ensefianza y un aprendizaje de calidad 

debe constituir una preocupaci6n primordial. No merece la pena ampliar el acceso a la educaci6n si ksta no es de calidad 

aceptable. Si las personas no obtienen 10s conocimientos, las capacidades y 10s valores que necesitan, 10s recursos invertidos 

en la enseiianza y el aprendizaje se desperdician. Es necesario que las politicas y las actuaciones se concentren tenazmente en 

el aprendizaje. La calidad es la clave para lograr el imperativo del nuevo milenio: una poblaci6n con educacion y capacita- 

ci6n, preparada para actuar en sociedades democriticas y responder a la transformation de las necesidades del mercado 

laboral. Para lograr una educaci6n de buena calidad se necesitan unos sistemas eficaces que proporcionen un ambiente de 

a~rendizaje propicio, un personal motivado que domine su campo de especializacion, un acceso adecuado a 10s recursos y 

unos estudiantes sanos y dispuestos a aprender. La atencion a instituciones eficaces y de calidad no es nada nuevo, pero con- 

vertir la calidad en la preocupaci6n rnis importante de la estrategia de educaci6n si que lo es. 

Un progreso renovado en la esfera de la educaci6n exige claramente que haya unas relaciones de colaboraci6n producti- 

vas y s6lidas. La tarea que debe emprenderse es demasiado grande para que una institucion o un organism0 puedan realizarla 

por si solos y demasiado importante para que en ella prevalezca una perspectiva unica. Los gobiernos, las organizaciones no 

gubernamentales y las partes interesadas a nivel local, con el apoyo de 10s organismos de desarrollo bilaterales y multilaterales, 

deberin trabajar en estrecha colaboracion en un esherzo prolongado a fin de garantizar que se alcancen 10s objetivos de edu- 

caci6n de cada pais y para fomentar que a nivel del public0 y de 10s educadores se comprenda la necesidad de cambio en la 

esfera de la educacion. Muchos otros participantes tienen papeles importantes que desempefiar, incluidos 10s estudiantes, 10s 

padres, las familias, las comunidades, los grupos de maestros, las fundaciones y las empresas privadas. Los socios locales, en 

particular, conocen y comprenden 10s valores, la cultura y las tradiciones que son un rasgo esencial del desarrollo soscenible. 

El Banco desea emplear su ventaja comparativa donde se obtengan 10s mayores beneficios, tomando en consideraci6n 

las actuaciones de 10s gobiernos y las actividades de otros socios, las ventajas relativas de todos 10s participantes y 10s desafios 

particulares que hay que afrontar. La ventaja comparativa del Banco reside en su capacidad de reunir un gran numero de 

partes interesadas, ofrecer acceso a financiamiento, prestar asesoramiento objetivo, utilizar un enfoque multisectorial, mante- 

ner un compromiso a largo plazo y compartir 10s conocimientos obtenidos en todas las partes del mundo. 

El Banco tambikn puede servirse de su experiencia de 35 aiios en la esfera de la educacion, con un producto de casi 
- - 600 proyectos en 1 15 paises por un valor total de US$26.000 millones. El volumen de la cartera de proyectos acdvos es 
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de US$14.000 millones repartidos en 187 proyectos en 87 paises y el importe de 10s nuevos prkstamos se sitha entre 

US$1.000 y US$3.000 millones a1 aiio. En 10s prirneros proyectos se atribuia rnis importancia a la construcci6n de infraes- 

tructuras escolares. A medida que se adquiria experiencia se pas6 a prestar m6s atenci6n a conseguir que 10s estudiantes 

acudieran a 10s edificios. Sin embargo, el acceso insuficiente y poco equitativo, la escasa calidad de la enseiianza, 10s niveles 

bajos de aprendizaje y la insuficiencia de la capacidad institucional son problemas que siguen existiendo y que ahora son rnis 

evidentes y se com~renden mejor. Ello ha conducido a un anilisis de 10s factores que influyen en la eficacia y a prestar espe- 

cial atenci6n a la calidad de la enseiianza y al nivel de aprendizaje obtenido. La coincidencia con un period0 de rigurosas 

restricciones fiscales ha hecho aumentar la preocupaci6n por emplear 10s recursos de forma rnis eficaz y equitativa, y por 

crear la capacidad institucional necesaria para aplicar y mantener 10s carnbios para mejorar. En resumen, actualmente la 

atenci6n no se centra s61o en los edificios y en que 10s estudiantes acudan a ellos, sino en mejorar sus resultados de aprendi- 

zaje sea cual sea el lugar en que se encuencren. 

Estos cambios del centro de atenci6n y el compromiso del Banco por lo que se refiere a 10s objetivos internacionales de 

educacibn se reflejan en el aumento del tamaiio, el alcance y la diversidad de la cartera. El cambio mis notable se ha pro- 

ducido en la menor importancia de la infraescructura fisica (el volumen descinado a obras ~6blicas y a material se ha 

reducido desde casi el 100% en el decenio de 1960 hasta el 45% a finales del decenio de 1990) en relaci6n con 10s "aspectos 

intangibles" (capacitacion, asistencia ticnica, libros y reformas del sistema). Tambikn ha habido una transformaci6n del enfo- 

que restringido de 10s proyectos en un enfoque amplio de caricter sectorial, un cambio en la distribuci6n regional, rnis 

prkstamos para la ensefianza primaria y un increment0 de la autoevduaci6n, todo lo cual constituye un conjunto de medidas 

positivas. La reciente disminuci6n de la labor de investigaci6n y de la labor analitica sectorial es preocupante. Se esdn bus- 

cando micodos para contrarrestar el desplazamiento de la investigaci6n y el anilisis con el fomento de las relaciones de 

colaboraci6n y recurriendo a otras fuentes de financiamiento, integrando la investigaci6n y la evaluation en 10s proyectos, y 

centrando la atenci6n en la pertinencia operational de nuevos cemas de investigaci6n. 



PRlORlDADES DE LA ESTRATEGIA, ACTlVlDADES ESPEC~FICAS E INDICADORES 
DE LOS RESULTADOS 
El Banco Mundial se ocupari de la educaci6n de forma inclusiva y trabajari de forma selectiva en todas las esferas de la 

educacibn con arreglo a las prioridades de cada pais. No puede haber una simple formula unica sobre lo que debe hacerse en 

cada pais, teniendo en cuenta las enormes diferencias que existen en las necesidades de educacion y de desarrollo. Sin 

embargo, hay cuatro prioridades estrategicas mundiales que se derivan del compromiso del Banco con 10s objetivos interna- 

cionales de educaci6n y del consenso sobre la necesidad de que continuamente se preste una atenci6n especial a la calidad de 

la ensehanza y del aprendizaje. En el plan que figura a1 final de este resumen se enumeran las actividades especificas en estas 

esferas prioritarias y 10s indicadores de resultados para medir 10s progresos realizados. Los programas y actividades se han 

diseiiado para contribuir a obtener 10s indicadores de resultados que figuran en la ultima columna, pero esos resultados 

estan condicionados por muchos actores y factores que el Banco no puede controlar. Este plan figura en el texto principal, 

en 10s Cuadros 3 y 4. En el Cuadro 3 y el Capitulo 6 se tratan las cuatro esferas prioritarias generales. En el Cuadro 4 y el 

Capitulo 7 se resumen 10s principios de operaci6n y 10s objetivos correspondientes por lo que se refiere a 10s resultados que 

orientarin a 10s miembros del personal en su labor con 10s clientes en cada pais. 

PRlORlDADES MUNDIALES 
El logro de objetivos internacionales 
Educacidn bhica. La finalidad de 10s programas mundiales especiales de educaci6n bisica es lograr que 10s objetivos inter- 

nacionales de educaci6n se alcancen con rnis rapidez, puesto que son un medio para crear unas economias rnis productivas, 

unas sociedades mis cohesionadas, una participaci6n mis eficaz en 10s asuntos colectivos y, en definitiva, una ~oblaci6n rnis 

sana y mis feliz. Educaci6n bisica para las nifias: en 15 de 10s paises clientes del Banco que presentan desipaldades excep- 

cionales entre la tasa de matricula en la educacion bisica de 10s nifios y las nifias, se realizarin actividades y anilisis para 

intentar reducir esa diferencia haciendo aumentar el numero de nifias matriculadas, sus progresos y sus resultados. Las acti- 

vidades incluyen: proporcionar incentivos para que las nifias asistan a la escuela (por ejemplo: becas, comidas en la escuela, 

atencion bisica de salud, suministro de libros de texto), aumentar el acceso a escuelas cercanas al hogar y seguras que tengan 
- 
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las instalaciones adecuadas, mejorar la calidad y la pertinencia de la ensehanza, respetar 10s valores socioculturales y educar a 

10s padres y a las comunidades sobre 10s beneficios que se derivan de la educaci6n de las nifias, establecer politicas nacionales 

de apoyo dirigidas a las nifias y aplicar politicas econ6micas rationales que no creen desincentivos a1 empleo de mujeres. 

Educacion bisica para la poblacion rnis pobre: se han seleccionado 16 de 10s paises de &rica a1 sur del Sahara cuyo progreso 

en la esfera de la educaci6n es muy inferior al nivel que se ha venido considerando necesario para alcanzar niveles sostenibles 

de crecimiento econ6mico y de reduccion de la pobreza. Se aplicarin politicas rnis audaces y realizarin actividades rnis 

innovadoras a fin de que en esos paises aumente la matricula en la ensefianza primaria. 

Mejorar la calidad de la enseiianza y del aprendizaje 
La estrategia especifica como prioridades mundiales otras tres esferas, en ]as que la experiencia y la investigaci6n han demos- 

trado que las intervenciones probablemente tendrin efectos importantes sobre la calidad de la ensefianza y del aprendizaje. 

Primeras intervenciones. Desarrollo del nifio en la primera infancia: cada vez hay rnis pruebas que demuestran que el 

desarrollo mental y fisico durante 10s primeros aiios de vida del nifio afecta la disposicion para aprender, el rendimiento 

acadimico, las tasas de abandon0 y la productividad de la fuerza laboral. El objetivo es aumentar el ndmero de programas 

de desarrollo del niiio en la primera infancia de 8 a 14 y asegurarse de que las personas pobres se beneficien de estas iniciati- 

vas (www.worldbank.org/children). Salud en las escuelas. En colaboraci6n con numerosos socios, el Banco tiene una 

iniciativa internacional de salud escolar para fomentar y contribuir a disefiar y aplicar servicios de salud basados en las escue- 

las que sean simples y econ6micos, como la desparasitacibn, 10s suplementos de micronutrientes (hierro, por ejemplo) y el 

foment0 de estilos de vida saludables. Los efectos son muy progresivos, y 10s beneficiaries principales son las nifias, la pobla- 

ci6n pobre y las personas malnutridas. El objetivo es contribuir a poner en marcha actividades en 19 paises de Africa yen  

8 paises de America Latina a fin de mejorar la salud de 10s nifios, la asistencia a la escuela y la capacidad de aprender y, con 

ello, el rendimiento escolar, lo que hace posible que se produzcan beneficios de rnis largo plazo por lo que se refiere a1 nivel 

de salud y a la productividad de 10s adultos. 



Ejecuci6n innovadora, ens&nza a dkhncia, a p d i z a j e  abierto y mo de las nuevus tentolo&. Los medios tecnol6gicos 

antiguos y nuevos (enseiianza a distancia a travks de medios impresos y de la radio, la television y la Internet) permiten reducir 

costos, aumentar el nivel de acceso, ampliar el alcance y la calidad de la educacion y de las posibilidades de capacitacibn, abrir 

nuevos mundos en las aulas y en las comunidades y llevar a la realidad las expectativas de aprendizaje permanente. Los objeti- 

vos son los siguientes: elaborar una estrategia para aplicar la tecnologia de la educacion en 10s paises de Africa, ampliar en 

Africa 10s conocimientos especializados sobre tecnologia educacional y enseiianza a distancia por medio de becas; utilizar una 

encuesta y estudios monograficos para aprender de la experiencia de Asia en las esferas de la tecnologia educacional y de la 

ensefianza a distancia; y establecer sitios en la Internet para intercambiar conocimientos entre 10s paises que utilizan la tecnolo- 

gia para capacitar maestros (www.worldbanWorg/depweb.www.globaldistancelearning.com y www.worldbank.org/worldlinks). 

Esfmus seleccionadaspara la refirma riel sistema. Niveles, planes de estudios v evaluation de 10s resultados. Es esencial 

disponer de estadisticas fidedignas (que incluyan indicadores relativos a 10s resultados de aprendizaje de 10s estudiantes) a fin 

de evaluar las mejoras de la calidad de la enseiianza y del aprendizaje. Es importante que el Banco siga prestando apoyo tkc- 

nico y financier0 a1 nuevo Instituto de Estadistica de la UNESCO, asi como que aliente a 10s paises en desarrollo a que: 1) 

establezcan niveles de lo que 10s estudiantes deben saber y ser capaces de hacer en las distintas etapas del sistema educativo, 

2) participen en las evaluaciones internacionales del rendimiento educativo y 3) elaboren buenos sistemas nacionales de eva- 

luaci6n. Buena cesti6n y descentralizacion. Pricticamente todos 10s paises clientes del Banco estin emprendiendo reformas 

educativas, uno de cuyos aspectos suele ser la descentralizacion de la gestion y la obligaci6n de rendir cuentas sobre 10s resul- 

tados. El Banco tiene el plan (con muchos socios e instituciones academicas importantes) de crear un curso de capacitaci6n 

para 10s responsables de la formulacion de politicas y el personal de 10s organismos internacionales sobre lo que produce 

buenos resultados y lo que no 10s produce y sobre c6mo aplicar las reformas educativas de forma politicamente sostenible. 

Para prestar mis apoyo a la reforma del sistema educativo de sus clientes, el Banco facilitari la comunicaci6n con antiguos 

ministros de educacion y otros funcionarios de categoria superior con experiencia en la aplicacion de reformas educativas, 

pondri a disposition de quien lo desee estudios monograficos detallados de paises en 10s que la experiencia haya tenido 

kxito, un sitio en la WWW que contenga material de investigation sobre la reforma educativa a nivel mundial, instrumentos 
- - para evaluar la voluntad politica y la capacidad institucional para llevar a cab0 la reforma educativa y asistencia para equipos 
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a cargo de un proyecto en la definition de 10s desafios que plantee la aplicacion de la reforma y 1as estrategias para superar- 

10s. I'roveedores y financiadores distintos del gobierno. Ampliar la oferta de educacion forma parte de la estrategia de 

muchos gobiernos (especialmente incrementar las plazas en 10s niveles secundario y terciario y en la formation tkcnica y pro- 

fesional) y, con ese fin, se fomentan las inversiones por parte de grupos sin inimo de lucro y de empresarios. Para facilitar 

esas inversiones, el Aanco (incluida la CFI) esti estableciendo una asociacibn de colaboraci6n para crear una red de inter- 

cambio de informaci6n en la Internet que pondri de relieve las o~ortunidades de inversion en educaci6n en 10s paises 

clientes (www.worldbank.org/edinvest) . 

PRlORlDADES DE LOS PAISES 
Estas esferas prioritarias a nivel mundial no coinciden necesariamente con las prioridades principales de cada region y cada 

pais. Dado que, en cuanto a resultados, desafios y limitaciones, en la esfera de la educacion hay grandes divergencias entre 

10s paises clientes y en 10s propios paises, esta estrategia no presenta al personal instrucciones prescriptivas sobre lo que debe 

hacerse en todos 10s paises (como por ejemplo, "invertir en la educaci6n primaria"). En cambio, la estrategia requiere que el 

personal trabaje con 10s clientes de cada pais a fin de ayudarles a definir y emprender las medidas estratLgicas que deben 

aplicar en la fase siguiente y proporcionar un acceso universal a una educacion de calidad, utilizando 10s recursos de forma 

prudente y equitativa y fomentando la capacidad institucional que es crucial para el desarrollo sostenible. 

La estrategia incluye directrices y principios para ayudar a que el personal que se ocupa de la educacion aplique la estra- 

tegia correctamente (Capitulo 7) en cada pais. Los principios de operaci6n acordados son 10s siguientes: 

centrarse en el cliente: escuchar y aprender, teniendo en cuenta el context0 cultural; 

hacer anilisis integrales y actuar de forma selectiva; 

hacer un uso correct0 de 10s conocimientos; 

concentrarse en 10s efectos sobre el desarrollo; 

trabajar con colaboradores en asociaciones productivas. 





desarrollo son: poner de relieve el concept0 de "aprender a aprender" y alcanzar unos niveles de resultados competitivos 

internacionalmente; rnejorar la eficacia del sistema en la creaci6n de capital humano y de cohesi6n social; garantizar que 

todos terminen una educaci6n obligatoria de buena calidad; incrementar la inforrnaci6n a nivel nacional sobre educacion y 

sobre 10s efectos de la reforma; y mantener una base financiers sostenible para la educaci6n. 

Si se estudian rninuciosamente 10s planes de acci6n nacionales se observari que rnuchos de 10s paises clientes del 

Banco llevan a cabo actividades que se sithan en las cuacro esferas prioritarias a nivel mundial (Anexo 6) .  Sin ernbargo, en 

10s 120 planes nacionales figuran muchas otras actividades, con lo que las actividades de 10s programas prioritarios a nivel 

rnundial suponen solo una fracci6n de la tocalidad del prograrna del Banco en el sector de la educacion. 

A1 elaborar esta estrategia se ha considerado cuidadosarnente lo que se ha aprendido con la prdctica: ipor quk ciertas 

iniciativas en rnateria de educaci6n no han alcanzado sus objetivos y otras han tenido kxito? Se ha tornado nota de 10s erro- 

res fundamentales que se han cometido: no conceder suficiente importancia a la calidad de la enseiianza y a 10s resultados 

del aprendizaje; disefiar proyectos demasiado complejos que plantean exigencias poco realistas para la capacidad institucional 

de 10s clientes; centrarse en aspectos demasiado restringidos, como fijarse en un hnico subsector de forma aislada del resto 

del sisterna educativo, o ampliar la infraestructura fisica sin ocuparse correctamente de las actividades y politicas que deter- 

minan 10s resultados de aprendizaje. 

En esta estrategia se aprende de 10s fracasos y se progresa a partir de 10s ixitos. Se refuerzan rnuchas tendencias que ya 

estin en rnarcha: convertir la calidad de la ensefianza y del aprendizaje en la preocupaci6n principal y no darse por satisfecho 

con un increment0 en la matricula; analizar el sistema educativo como un todo complejo y luego seleccionar con precisi6n el 

imbito en que deben centrarse 10s esfuerzos; y supewisar el progreso sobre la base de los resultados mis que en funci6n de 

10s insumos. Esto, junto con una mayor insistencia en que las circunstancias particulares de cada pais requieren soluciones 

cuidadosamente adaptadas y con la conciencia de que el progreso hacia 10s objetivos de educacion exige el establecimiento 

de relaciones de colaboraci6n con finalidades bien definidas, ayudari a1 Banco a evitar dificultades que ya se experimentaron 

en el pasado, a mejorar el rendimiento y 10s resultados en la esfera de la educaci6n y a servir rnejor a sus clientes. 

El txito definitivo de esta estrategia deberd juzgarse pais por pais. ;Existe un plan de educaci6n claro y coherente? ;La 

aplicaci6n del plan avanza correctamente y se estin alcanzando 10s objetivos especificos por lo que se refiere a 10s resultados? 
-- ;Las actividades del plan estin resultando en un mayor acceso y en mejores resultados de aprendizaje? La labor del Banco 
xii 

puede influir de forma significativa en las respuestas a esas cuestiones. Sin embargo, quienes desempefien el papel decisivo 

como participantes y encargados de adoptar decisiones sedn 10s principales interesados en cuestiones de educaci6n y 10s fun- 

cionarios de 10s gobiernos de 10s paises clientes. El progreso en la esfera de la educacion esti en sus manos y depende en gran 

parte de las tradiciones y la cultura locales. La funci6n del Banco consiste en prestar apoyo y contribuir al fortalecimiento de 

las bazas que ellos tienen en sus manos, en las que convergen 10s valores y las ~rioridades. 

El personal del Banco dedicado a la educaci6n esti cornpletarnente comprometido con la aplicaci6n de esta estrategia 

sectorial y cuenta con el apoyo rnis amplio de otros administradores e inceresados. No hay tiernpo que perder. 

-- -- -- 

' En la "ensetianza post-basica" se incluye la ensetianza secundaria general superior, la capacitacion tecnica y profesional, la ensetianza de adultos 
basada en la comunidad y la educacion superior. 
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Banco lnteramericano de  Desarrollo 
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Organizacion Mundial de la Salud 
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Tercer estudio internacional sobre maternaticas y ciencia 
Repeticion del tercer estudio internacional sobre rnatematicas y ciencia 
Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura 
Fondo de las Naciones Unidas para la lnfancia 
Agencia de 10s Estados Unidos para el Desarrollo lnternacional 
Enlaces mundiales para el desarrollo 
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PLAN DE APLICACI~N 
-- -- .- -- 

Orientaciones ~ c t u a z o n g  PI lndi=doreSde-- 
1 - -  - - - - - -  

Socios 
lndicadores de 

normativas es~ecificas rendimiento 1 resultados 

Education basica 
para las personas mas 
pobres 

~- 

Dara las nitias 

Primeras 
intewenciones 

desarrollo del nitio en 
la primera infancia 

programas de salud 
en las escuelas 

- -  - -  

Metodos de 
distribution 
innovadores: 
ensenanza a distancia, 
aprendizaje libre y uso de 
las nuevas tecnologias 

Reforma a nivel de todo 
el sistema 

niveles, planes de 
estudios y evaluacion 

Centrar las actividades en 
paises prioritarios de 
Africa a traves de la 
lniciativa especial de las 
Naciones Unidas para 
Africa 

Centrar las actividades 
en 10s 31 paises que 
presenten las mayores 
disparidades entre 10s 
sexos en cuanto a 
matricula en la educacion 
basica 

Elaborar programas para 
el desarrollo del nitio en 
la primera infancia en 
paises prioritarios 

Centrar las actividades en 
paises prioritarios de 
Africa y America Latina y 
el Caribe a traves del 
programa internacional 
de salud en las escuelas 

Elaborar una estrategia 
de tecnologia de la 
educacion para Africa y 
hacer una encuesta en 
Asia oriental y el Pacifico 

Mejorar el intercambio 
de informacion de 10s 
educadores de 10s paises 
clientes 

Posibilitar el intercambio 
de conocimientos sobre el 
aprendizaje a distancia 
entre 10s paises clientes 

~p~ 

Prestar apoyo a 10s 
esfuerzos encaminados a 
lograr un increment0 de 
informacion comparable 
entre 10s paises sobre el 
acceso a la educacion y 
10s resultados que se 
obtienen en esa esfera 

- 

ESFERAS PRIORITARIAS -- - - 

Se estan realizando 
actividades en 16 paises 

Se estan realizando activi- 
dades en 10s 31 paises 

El numero de programas 
autonomos ha aumentado 
d e 8 a 1 4  

Se han emprendido 
actividades en 19 paises 
de Africa y en 8 de 
America Latina y el Caribe 

Finalizacion de la estrate- 
gia y de la encuesta 

Se han ofrecido cuatro 
becas para la educacion 
en Africa 

Se han puesto en marcha 
seis sitios en la red sobre 
ensetianza a distancia 
mundial 

I 
L- 

Participation corriente del 
Banco en el organism0 
del lnstituto de Estadistica 
de la UNESCO y dialogo 
del Banco con sus clientes 
sobre la participacion en 
estudios internacionales 

I 

UNESCO, Fondo Alcanzar 10s objetivos 
Fiduciario Noruego establecidos por 

Educacion para 
Todos/Comite de 
Asistencia para el 1 Desarrollo (CAD) en 10s 
paises en que se haya 
actuado 

~ - ~ ~ -- - - ~  

UNICEF, Departamento de Progreso hacia 10s 
Desarrollo lnternacional objetivos para las nitias 
(Reino Unido), Rockefeller establecidos por 

Educacion para Todosi 
Comite de Asistencia para 

' el Desarrollo (CAD) en 10s 1 31 paises en que se actua 
-~~ ~- 

Direccion Sectorial de Aumento del numero de 
Salud, Nutricion y niiios que ingresan en la 
Poblacion (Banco ensetianza primaria en 10s 
Mundial), BID, UNESCO, paises en que se haya 
UNICEF, OPS, organismos actuado 
bilaterales, organizaciones 
no gubernamentales ! - 

Direction Sectorial de , Mejora del aprendizaje en 
Salud, Nutricion y 10s paises en que se haya 
Poblacion (Banco actuado 
Mundial), OMS, UNESCO, 
OPS. UNICEF, ONUSIDA, 
organismos bilaterales, 
organizaciones no 
gubernamentales 

--- - ~ ~ 

Africa, Asia oriental y el t i e j o r a  en todo el mundo 
Pacifico de 10s conocimientos 

sobre ensenanza a 
distancia 

Africa 

Universidades abiertas en ( 
el Canada, Hong 
KongIChina, Costa Rica, 
Indonesia, Sudafrica, 
Espatia y el Reino Unido 
- -  - 

UNESCO, Asociacion Sistemas de educacion 
lnternacional de mas eficientes y 
Evaluacion del equitativos 
Rendimiento Escolar, 
OCDE, UNICEF, PNUD, 1 
FNUAP, TIMSS-R, i 
lndicadores de la 
educacion en el mundo, 

i 
Evaluacion de Educacion 
para Todos 2000 



PLAN DE APLICACI~N 
~ -- - - -. . r~ -- ~ 

lndicadores de I - -  -~ Orientaciones Actuaciones lndicadores de Socios 
norrnativas 

~ - - ~- - ~- - ~ 

rendirniento 1 especificas 
- -  ~ ~ 

resultados 
- - 

- ~ ~~ ~ ~ 

ESFERAS PRIORITARIAS 
- -  ~ - ~~ ~ 

Mejora de 10s T u n a  base de datos plj- 
conocimientos sobre blica sobre exarnenes en 
evaluacion y exarnenes el ejercicio econornico del 

atio 2000 (CD-ROM en el 
ejercicio econornico del 
atio 2001) e indicadores ~ del rendirniento educativo 
(en el ejercicio econornico 
del atio 2000) 

~-~~~ - - ~ - ~ 

Establecer una red Poner en rnarcha un sitio Universidad de 
mundial de educadores en la WWW en el ejercicio Twente, Universidad de 
en ciencia y tecnologia econbrnico del atio 2000 Witwatersrand, UNESCO, 

Fundacion Nacional de 
Ciencias (Estados Unidos) 

~- ~ - - 

W buena gestion y Aurnentar el intercarnbio Un sitio en la Internet en OCDE 
descentralizacion i de conocimientos sobre la el ejercicio economico del 

reforma de la ensetianza atio 2000. Creacion de 
terciaria una red de contribuyentes 1 

~ - 

lncrementar la capacidad Creacion de un curso de 
institutional para la re- capacitacion sobre la Mundial, IIPEIUNESCO, 
forrna de la educacion reforma de la educacion 

del Banco 
para clientes y personal lnvestigacion Normativa 

en Educacion 

prestatarios y Vincular inversionistas lntercarnbio electronico CFI, empresas privadas 
financistas distintos privados a instituciones en rnarcha en el ejercicio 
del Estado educativas econdrnico del atio 2000 y 

evaluacidn de su uti- 
lizacion en el ejercicio 
economico del ano 2001 

~ ~~ ~~ ~ 

~ ~~ ~ - 
PRlNClPlOS DE OPERACION 

~ ~ ~ - 

Centrarse en el client. ; Fornentar la participation Finalizada la capacitacidn i z ~ i e l  Banco 1 Mejora de la valoracion 
del personal en activi- anual del personal Mundial de 10s servicios del Banco 
dades de capacitacion por pane de 10s clientes 
sobre tecnicas basadas en 
escuchar y negociar 

~. 

Analizar de forrna integral 
y actuar de forrna rneses se ha actualizado paises ernplean de forma mas 
selectiva i el 80% de 10s planes de , eficiente a fin de obtener 

~ 

accion nacionales para resultados en 10s ambitos 
que Sean selectivos y se del acceso a la education 
centren en 10s resultados y del rendirniento edu- 

- - cativo pais por pais 
Elaborar estrategias Seis estrategias antes del Direcciones Regionales 
regionales de educacion fin del ejercicio econo- 

rnico del atio 2000 
~ ~-~ - 

Ernprender estudios Se realizaran anual- Departamento de 
economicos y sectoriales Econornia del Desarrollo, 
y exarnenes del gasto en Grupos a cargo de 10s 
10s sectores sociales 1 sectoriales paises 

Las Estrategias de 
asistencia a 10s 
paises sobre las 
que se inforrne en 10s 
exarnenes del gasto en 
10s sectores sociales 
no deberan tener mas 
de tres anos de I 
antigiiedad 

~ -~ - 

Difundir lo aprendido Puesta en rnarcha de la Depanarnento 
del Departamento prirnera fase del banco de Evaluation de 
de Evaluation de de datos relational de Operaciones y Grupo de 
Operaciones y del Grupo educacion en el ejercicio i garantia de calidad 
de garantia de calidad economico del atio 2000 
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PLAN DE APLICACI~N 
- - . - -- -- --- -- - - 

Orientaciones Actuaciones lndicadores de 1 - 7  - - 

Socios lnd~cadores de normativas I especificas , rendirniento 
-- 

resultados I - - 

-- --- -- -- -- 
PRlNClPlOS DE OPERACI~N 

-- - -- - -- - 

Exarn~nar la apl~cac~on y Anallsls y d ~ f u s ~ o n  de la Departarnento de I la eficac~a de lor nuevos experlencla con el Evaluac~on de 
~nstrurnentos de prestarno prestarno adaptable para I Operaclones 

prograrnas y el prestarno 
para el aprendlzaje y la 
lnnovaclon 

Concentrarse en 10s 
efectos sobre el 
desarrollo 

Hacer un uso correct0 de 
10s conocirnientos 

- 

Trabajar con 
colaboradores en 
asociaciones productivas 

Fornentar la participacion 
del personal en las 
actividades de capa- 
citacion sobre el uso de 
10s nuevos instrurnentos 
de credit0 

~~~ 

Asegurarse de queen las 
estrategias de asistencia 
para paises prioritarios 
figuren orientaciones 
estrategicas 

Establecer para el 
Banco un conjunto de 
indicadores de desarrollo 
solidos 

- - 

Fac~l~tar  el acceso a 
cl~entes y soc~os 

Hacer una encuesta sobre 
10s usuarios del Sisterna 
de Gestion de 10s 

' Conocirnientos sobre 
I Educacion 

lncluir en 10s planes de 
accion nac~onales una 
seccion que defina la r forrna en que el Banco 
trabajara con 10s demas 
interesados 

Finalizada la capacitacion lnstituto del Banco 
anual del personal Mundial 

! En el exarnen anual de las , Grupos a cargo de 10s 
estrategias de asistencia a I paises 
10s paises se considera ! 
que el tratarniento de la 
educacion es satisfactorio 
en un  80% 

~~ ~ - - ~  ~ 

Elaboracion de un con- Departarnento de M e j o r  : G i n  de l a y  
junto de indicadores Econornia del Desarrollo, intervenciones del Banco 
de desarrollo en el Grupo de garantia de 
ejercicio econornico del calidad, Departarnento 

de Evaluacion de I . ;?u?iEzo de dos Operaciones I 
atios el 80% de 10s 
proyectos nuevos 
deben hacer uso de 10s 
indicadores 

-.~- - ~-~ ~ - I - -- - ~ 

Sitios externos en la I Equipos a cargo de 10s Utilizacidn mas eficaz del 
WWW sobre 3 ternas proyectos, Grupo de conocimiento sobre 
nuevos cada ano (ejerci- gestion de datos sobre el educacion para rnejorar 
cios econornicos de 10s desarrollo, Departarnento el acceso a la enseiianza 
arios 2000,2001 y 2002) de Evaluacion de Opera- y su calidad para todos 

ciones, lnstituto del Banco 
Mundial, Grupo de 
Soluciones lnforrnaticas 

~ ~~ ~ 

~ 
i 

Hacer la encuesta Equipos a cargo de 10s 
anualrnente proyectos I 

En el 100% de 10s planes 
de accion nacionales 
actualizados figurara 
una seccion relativa a 
10s socios y a la ventaja 
cornparativa respectiva 

Aprovecharniento 
rnaximo de la ventaja 
cornparativa del Banco 



E L  C O N T E X T O :  L A  E D U C A C I O N  

En el umbra1 del nuevo milenio, la educaci6n ha adquirido mis importancia que nunca por lo que se refiere a su influencia 

en el bienestar de las personas, las comunidades y las naciones. La transformaci6n del mundo hace que sea mucho mis dificil 

progresar si no se tienen 10s conocimientos e instrumentos que se obtienen con una educaci6n de buena calidad. La educacion 

determinari quitn dispondri de 10s medios para obtener 10s beneficios que el mundo puede ofrecer. Esto es especialmente 

importante para 10s pobres, que deben valerse de su capital humano como medio principal, o unico, para salir de la pobreza. 

Asi pues, todo esto presenta nuevos desafios y oportunidades para la educacion. 

Lo que esti en juego es importante. Las decisiones que ahora tomen 10s paises en materia de educacion pueden producir 

resultados muy divergentes en 10s decenios por venir. Los paises que sean capaces de responder con imaginaci6n deberian pro- 

gresar extraordinariamente en la esfera de la educacion, lo cual supondria importantes beneficios econ6micos y sociales, incluso 

la posibilidad de que las personas pobres y marginadas alcancen a 10s que estin en mejor situation. Los paises incapaces de 

reconocer ese desafio y darle respuesta se arriesgan a quedar rezagados o incluso a retroceder, lo que aumentaria las diferencias 

sociales y economicas y engendraria descontento. 

LOS MOTORES DEL CAMBIO 
Entre 10s principales motores del cambio hay cinco ten- 

dencias clave. La primera es que durante el ultimo 

decenio la democratizacidn se ha difundido con rapidez. 

Actualmente rnis de cien paises cuentan con gobiernos 

democriticamente elegidos, casi el doble que hace un 

decenio. Con frecuencia este cambio se ha visto acompa- 

fiado por la descentralizaci6n del proceso de adopci6n de 

decisiones. En Amtrica Latina, por ejemplo, si se excep- 

t6an unos pocos paises pequefios, ahora se eligen 

pricticamente todas las autoridades legislativas y ejecuti- 

vas en 13.000 entidades de gobierno local1. Los 

ciudadanos cada vez tienen rnis voz gracias a organizacio- 

nes de la sociedad civil y grupos de la comunidad, 

cimaras de comercio locales, organizaciones religiosas, 

asociaciones de padres, etc. Para que todos estos aspectos 

de la democratizaci6n sobrevivan y prosperen la educa- 

ci6.n deberi hacer una aportaci6n fundamental ayudando 

a 10s ciudadanos a ampliar las capacidades necesarias para 

estar bien informados, comprender cuestiones dificiles, 

tomar decisiones juiciosas y hacer que 10s funcionarios 

elegidos se responsabilicen de cumplir sus promesas. 

La segunda tendencia es que ahora mis del80% de 

la poblacion mundial vive en paises con economias de 

mercado2, mientras que hace un decenio ese porcentaje 

era inferior a1 30%. A diferencia de otros sistemas econb- 1 

micos, principalmente de planificacion central, que 

ofrecian menos oportunidades pero rnis seguridad, ahora 

10s sistemas de mercado recompensan la capacidad 

emprendedora, la disposici6n a asumir riesgos, las aptitu- 

des y la agilidad, pero proporcionan menos seguridad y 

un entorno en continua transformacion. La educacion 

es primordial: en esta economia muridial de ritmo mis 

ripido quienes pueden competir mejor (gracias a la 

alfabetizacion, 10s conocimientos bisicos de aritmttica y 

conocimientos mis avanzados) disponen de una gran 

ventaja frente a quienes poseen una preparacibn inferior. 

La tercera tendencia es que la mundialimcidn de 10s 

mercados y de 10s factores que 10s mueven (especialmente 

10s conocimientos) acent6an 10s efectos mencionados. El 

capital mundial, que puede trasladarse de un dia para 

otro de un lugar a otro del globe, esti buscando constan- 

temente oportunidades mis favorables, incluida una 

fuerza de trabajo bien capacitada, productiva y con un 

cost0 atractivo, en un entorno empresarial favorable al 

mercado y politicamente estable. Los empleadores, cons- 

cientes de que 10s mercados locales estin mis expuestos a 

la competencia mundial, exigen procesos de produccion 

que sean mucho mis ripidos, garanticen una produccion 

de mejor calidad de forma mis fiable, acepten m b  varie- 



dad y continuas innovaciones y reduzcan costos sin cesar, 

puesto que el Cxito o la ruina de las empresas dependen 

de unos mirgenes de beneficios estrechisimos. Estas 

tensiones estin transforrnando a su vez el tipo de trabaja- 

dores que se necesitan. Los trabajadores de rnafiana 

deberin ser capaces de educarse perrnanentemente, 

aprender cosas nuevas con rapidez, realizar tareas rnenos 

rutinarias y solucionar problemas mis cornplejos, tomar 

mis decisiones, cornprender rnejor su trabajo, necesitar 

menos supewisi6n y asurnir mis tesponsabilidades y, 

como instrurnentos vitales para alcanzar esos objetivos, 

sus capacidades de lectura, cilculo, tazonamiento y expre- 

si6n deberin ser rnejores. La educacion ocupad tarnbikn 

un lugar central: si no se reconoce la importancia de 

invertir en el capital humano y de equipar a 10s trabaja- 

dores para 10s desafios del Futuro, &stos se verin 

gravemente perjudicados. 

La cuarta tendencia la constituyen las innot~aciones 

tecnofdgic/rs que serin el factor que tendd las consecuen- 

cias mis trascendentes. En 10s aiios venideros, 10s nuevos 

avances tecn016~icos facilitarhn algunos de 10s otros pro- 

gresos, por ejemplo suministrando a las personas un 

acceso pricricamente ilimitado a la informacion. Esos 

avances ya estin produciendo un cambio en la estructura 
- de la acrividad econ6rnica que arnplia la importancia de 

2 
10s conocimientos: en la economia de mercado mundial 

hipercomperitiva, 10s conocimientos estin sustiruyendo 

ripidamente a las marerias prirnas y a la fuerza de trabajo 

como el insumo decisivo para sobrevivir y rener kxito. La 

revoluci6n en la recnologia de la informacion ofrecerd 

oportunidades sin precedentes para transformar la misma 

educacion (Recuadro 1). Se extended la disponibilidad a 

un costo asequible de nuevas formas de aumenrar el acceso 

a la educacion y de mejorar su calidad y, bisicamente, de 

reconsiderar lo que debe a~renderse y el mitodo que hay 

que aplicar para hacerlo. 

La quinta tendencia es que las funciones del sector 

ptiblico y del sectorprivado tambiCn estin cambiando. La 

funci6n que desernpeiian 10s gobiernos cada vez consiste 

rnenos en actuar como productores directos y suministra- 

dores de bienes y servicios y mas en facilitar y regular la 

actividad economica. Antiguas formulas de organismos 

enteramente pdblicos por una parte y de ernpresas con 

inirno de lucro enteramente privadas por otra estin 

cediendo anre la mejor comprensi6n de que existe real- 

mente un amplio espectro de inreresados, incluidas 

instiruciones semipdblicas, instituciones no gubernamen- 

tales, grupos sin inimo de lucro, organizaciones a nivel de 

la cornunidad y empresas privadas que se ocupan de 

asuntos de cardcter pdblico. En la esfera de la educacion 

el gobierno todavia desernpeha la funci6n principal (y 

probablemente siernpre lo hari), sobre todo en lo que se 

refiere al financiamiento de la enseiianza prirnaria y 

secundaria. Sin embargo, tambikn hay otras entidades 

que intewienen y que probablemente lo harin cada vez 

rnis en 10s decenios por venir. POI ejemplo, el sector pri- 

vado, mediante la capacitacion de 10s trabajadores, ya 

suministra una parte irnportante de la ensefianza efectiva 

de rnuchas personas, y esta contribution podria tener un 

crecirniento irnportante con el aumento de las necesida- 

des de conocirnientos y si las empresas consideran que las 

escuelas pdblicas no son adecuadas. El suministro conti- 

nuo de libros de texto y de otros materiales pedagogicos 

de buena calidad quedari mejor asegurado en 10s lugares 

que cuenten con una industria editorial y un sisterna de 

distribucion de publicaciones prosperos en su sector pri- 

vado. Entre 10s otros muchos imbitos de crecimiento 

figuran la television y otros rnedios de comunicacion, las 

iniciativas a nivel de la comunidad y las escuelas que no 

pertenezcan a1 sector pdblico. La cuestion fundamental 

no reside en saber si se produciri una ampliacion de las 

funciones de organismos distintos del gobierno en la 

esfera de la educacion (seguro que seri asi) sino en saber 

c6mo hay que integrar ese hecho en las estrategias genera- 

les de 10s paises. Las relaciones de colaboraci6n serin 

fundamentales. 

Estos cinco motores del cambio, y otros posibles 

acontecimientos que todavia no pueden preverse, tendrin 

consecuencias importantes. Algunas de ellas sedn muy 

positivas. Por ejemplo, la difusi6n de conocirnientos y 

oporrunidades podria conducir a una mayor participaci6n 

economica y social que beneficiaria tanto a las personas 

pobres y menos favorecidas como a 10s que gozan de una 

situation mejor, elevando el nivel de vida de todos. Otras 

consecuencias podrian ser perjudiciales para algunos gru- 

pos. En particular, y a menos que se tomen las medidas 

oportunas para asegurar un acceso amplio a esas mejores 

posibilidades, podria aumentar la desigualdad entre ricos y 

pobres. 

MUNDOS SEPARADOS 
Estas transformaciones agravan las dificultades a las que 

ya se enfrentan 10s numerosos "rnundos" distinros que 

existen paralelamente. 

Uno de esos mundos todavia esti luchando por 

resolver cuestiones basicas de educacion. Este mundo es 

una realidad cotidiana para dos tercios de 10s habitantes 



U N I V E R S I D A D  A F R I C A N A  V I R T U A L  

La Universidad Africana Virtual (sitio en la WWW: www.avu.org) es la primera red de telecomunicaciones de caracter 

interactivo y docente establecida para servir a paises de Africa al sur del Sahara. Su objetivo es capacitar a 10s cientifi- 

cos, tecnicos, ingenieros, administradores de empresas, suministradores de servicios de salud y otros profesionales 

de alto nivel que son necesarios para mantener el desarrollo economico y social de Africa. 

La Universidad Africana Virtual trata de alcanzar sus objetivos aprovechando el poder de las tecnologias interactivas 

basadas en satelites y computadoras para acceder a profesorados academicos, recursos de bibliotecas y experiencias 

de laboratorio de la maxima calidad disponible en el mundo. Usando tecnologias que ofrecen la flexibilidad y la eco- 

nornia de una infraestructura academica virtual, la Universidad Africana Virtual podra producir un gran nurnero de 

profesionales capaces de emplear la ciencia y la tecnologia y prestarles apoyo ofreciendoles la posibilidad de conti- 

nuar el aprendizaje a lo largo de toda su vida. Con ello podra contribuir a que se superen 10s obstaculos que suponen 

unos presupuestos cada vez mas reducidos, un  profesorado escaso, unos equipos anticuados y un  espacio y unas ins- 

talaciones limitados que hacen dificil que una gran mayoria de 10s estudiantes de Africa al sur del Sahara tengan un 

mayor acceso a la educaeion superior. Con el aumento del numero de profesionales capaces de emplear la ciencia y la 

tecnologia mejorara la posicion de 10s paises de k r i c a  al sur del Sahara para formar parte de la era de la informacion 

mundial y de la nueva economia de 10s conocimientos. 

Actualmente la Universidad Africana Virtual se encuentra en su fase piloto, durante la cual el concept0 de universidad 

virtual se esta aplicando y probando en catorce universidades de lengua inglesa de la region de Africa al sur del 

Sahara. A partir de un  curso de verano inicial impartido en la Kenyatta University en julio de 1997, la Universidad ha 

ofrecido por satelite algunos cursos de ciencia e ingenieria desde siete universidades de 10s Estados Unidos, el 

Canada e lrlanda en doce universidades de Africa. Ademas de 10s cursos con 10s que se obtienen creditos, actual- 

mente la Universidad Africana Virtual transmite cursos de gestion ejecutiva, capacitacion de profesores y otros 

seminarios de desarrollo profesional para el sector publico y el sector privado en las sedes de la Universidad Africana 

Virtual. Recientemente se ha puesto en marcha y a disposicion de 10s usuarios un servicio de biblioteca digital para 

todas las universidades que actualmente participan. La Universidad Africana Virtual de 10s paises de lengua inglesa 

esta en la fase de transicion hacia la fase operativa y ofrece titulaciones en informatica, ingenieria informatica e 

ingenieria electrica. La Universite virtuelle africaine (la red de la Universidad Africana Virtual para paises de habla 

francesa, que se encuentra en el sitio en la WWW: www.uva.uib.ac.be) se pus0 en marcha en julio de 1998, cuando se 

transmitio el primer0 de una serie de seminarios a cuatro sedes universitarias situadas en Benin, el Niger, Mauritania 

y el Senegal. A principios de 1999 se incorporaron a la Universidad otras diez sedes en el Africa de habla francesa. Las 

transmisiones al k r i c a  de habla portuguesa comenzaron a mediados de 1999. 

del planeta, que deben vivir con menos de tres d6lares gan a ir a la escuela. De ellos, las ninas representan alre- 

diarios. Cuestiones como la falta de libros, libros inade- dedor del 60%~.  Otros cientos de millones van a la 

cuados, maestros que necesitan con urgencia mis y mejor escuela durante pocos afios y retienen poco o nada. 

capacitacion para poder ensefiar asignaturas modernas, Incluso muchos de 10s que terminan la educaci6n bisica 

aprendizaje rutinario de conocimientos intrascendentes, son analfabetos. 

clases con rnb de cien alumnos, barreras lingiiisticas, sue- En este mundo estin 10s paises que salen de un con- 

10s sucios y falta de edificios constituyen solamente una flicto. Estos paises se encuentran entre 10s mis pobres, 

pequefia parte de 10s problemas. La prdctica del trabajo sus sistemas educativos son 10s mbs dkbiles y su gasto en 

infantil significa que 10s padres pobres deben hacer frente educacion es de 10s mis bajos del mundo. Algunos de sus 

a costos de oportunidad mis elevados cuando envian a problemas mis importantes se situan en la esfera del 

sus hijas e hijos a la escuela. Unos 145 millones de niiios acceso a la educaci6n debido a la falta de profesores capa- 

de las comunidades pobres de todo el mundo nunca Ile- cirados y de material, a la destrucci6n de 10s edificios y la 



fragmentaci6n o 10s cambios que han sufrido las comuni- 

dades. La etapa posterior a un conflict0 es un vacio social 

en el que escasean las ocasiones propicias para establecer 

las bases de un carnbio constructivo. Esas ocasiones 

conllevan riesgos importantes, puesto que existe la 

posibilidad de que 10s conflictos se reaviven, se pierdan 

las inversiones y se tomen decisiones erroneas. Sin 

embargo, el costo humano y economico que supondria 

no aprovechar al miximo 10s recursos de 10s donantes 

para construir con creatividad sociedades nuevas y que 

miren hacia el futuro puede ser mucho mayor. A la luz de 

lo mencionado, reinvertir las ganancias obtenidas con el 

alivio de la deuda (por ejemplo, a travks de la Iniciativa 

para la reduction de la deuda de 10s paises pobres muy 

endeudados) en las esferas de la educacion y la atencion 

de la salud adquiere una importancia crucial. 

Hay otro mundo en el que se desea que la situaci6n 

siga como hasta ahora. Tanto padres como maestros, 

administradores, editores de libros de texto y estudiantes 

pueden tener razones para preferir que las cosas sigan 

como estin, o para que 10s cambios se produzcan de 

forma muy gradual. Los grupos representativos (desde las 

juntas escolares hasta 10s sindicatos de maestros y las 

administraciones locales) acostumbran a ser rnis pruden- 

tes que sus miembros tornados aisladamente. Cuestiones 
4 

como 10s sueldos y las condiciones de trabajo de 10s 

maestros pueden entorpecer la marcha del carnbio hasta 

llegar a detenerla. Tambikn pueden hacerlo 1as discusiones 

sobre el contenido de 10s planes de estudios, especial- 

mente cuando intervienen aspectos religiosos, ktnicos o 

culturales. 

Hay tambikn otro mundo que solo esti formado por 

unos pocos afortunados que viven en algunas comunida- 

des prosperas situadas principalmente en paises ricos, yen  

el que se esti reinventando rdpidamente la educacion. Se 

estin elaborando mktodos de aprendizaje nuevos y rnis 

eficaces. Hay computadoras para cada estudiante, ficil 

acceso a la Internet, maestros muy competentes y planes 

de estudios adaptados a cada estudiante de acuerdo con las 

investigaciones rnis recientes. A cada nuevo progreso le 

sigue otro con rapidez. 

Los futuristas predicen que existiri alin otro mundo. 

En este mundo habri mucha rnis educaci6n fuera de las 

escuelas y se emplearin tecnologias enormemente rnis 

poderosas (por ejemplo, el aprendizaje interactivo auto- 

programado asistido por computadoras activadas por la 

VOZ). En 61 se aprovechari mucho mejor la comprension 

de 10s procesos de aprendizaje de las personas y de lo que 

kstas necesitan aprender. Los estudiantes podrin salir de 

las aulas y obtener informacion en diverso: formatos 

(texto, datos, sonido, video) procedente de todo el mundo 

a cualquier hora del dia o de la noche y a un costo que 

disminuiri con rapidez. 

En el pasado se ha profetizado mucho sobre grandes 

mejoras en la educaci6n. Sin embargo, con frecuencia 10s 

resultados han sido unos progresos escasos o incluso regre- 

siones. Actualmente muchas escuelas emplean 10s mismos 

mktodos (un maestro que usa un texto estdndar, con hile- 

ras de estudiantes que memorizan palabras y ndmeros) 

que, seglin 10s confiados pron6sticos de algunos planifica- 

dores de hace tres decenios, hace tiempo que deberian 

haber desaparecido para ser reemplazados por mktodos 

rnis avanzados. $erin distintos 10s pr6ximos 25 aiios? No 

hay quien pueda saberlo con seguridad. Asi pues, muchos 

paises deberin tomar medidas compensatorias. En todos 

10s programas deberian figurar esfuerzos concertados para 

aprovechar las nuevas oportunidades, pero tambikn debe- 

rian contemplarse medidas prudentes para usar las 

alternativas que ya existen de forma rnis eficaz tanto si las 

nuevas posibilidades tienen kxito como si no lo tienen. 

- 
~~ - 

Vease: Tim Campbell, 1999, The Quiet Revolution: The Rise of Political Participation and Local Government with Decentralization in Latin 
America and the Caribbean. 
El termino "economia de mercado" se emplea para definir un conjunto de economias: desde las pocas economias de mercado propiamente 
dichas hasta el buen nlimero de economias que se regulan mediante una combinacion de mecanismos de mercado y planificacion central. 
UNESCO, lnforme mundial sobre la educacion (1998). Cifra correspondiente a 1995. 



U N A  P E R S P E C T I V A  D E  F U T U R O :  

E D U C A C I ~ N  D E  C A L I D A D  P A R A  T O D O S  

LA IMPORTANCIA DE LA EDuCACION 
Entre las muchas razones que hacen que la educaci6n sea importante es primordial el hecho de que contribuye a 

rnejorar la vida de las personas y a reducir la pobreza. La educaci6n permite alcanzar esos resultados por muchas vias, 

ya que: 1) ayuda a las personas a ser m b  productivas y a ganar mas (porque la educaci6n es una inversi6n que forta- 

lece 10s conocirnientos y aptitudes de las personas, es decir, su capital humano); 2) hace mejorar la salud y la nutrici6n; 

3) enriquece la vida de forrna directa (por ejernplo, mediante el placer que se deriva del pensarniento inteligente y por- 

que contribuye a que se tenga el sentirniento de ser capaz de valerse por uno mismo); y 4) fornenta el desarrollo social 

porque fortalece la cohesi6n social y ofrece mds oportunidades a las personas (y contribuye a la equidad gracias a la 

oportunidad). Ademb, muchos de 10s Estados del mundo han reconocido mediante convenciones y compromises 
internacionales que la educaci6n es un derecho hurnano. 

Asi pues, la educaci6n contribuye, en el contexto de un entorno macroecon6mico y politico estable, a1 creci- 

miento y a1 desarrollo de toda la sociedad, lo que hace aumentar 10s ingresos para todos (Grifico 1). Un buen sistema 

educativo es una condici6n necesaria, aunque no suficiente, del desarrollo, y 10s beneficios que produce son mayores 

cuando otras esferas cruciales de la politica publica tambikn esthn bien adrninistradas. En particular, es necesario que 

Sean satisfactorios 10s siguientes elementos: las politicas macroecon6rnicas, 10s procesos politicos, las prdcticas normati- 

vas, el clima favorable a1 desarrollo empresarial, 10s procesos de participacibn phblica y 10s procesos del mercado 

laboral. Para que la educacibn sea eficaz, en su planificaci6n y aplicaci6n tambikn debe tenerse en cuenta el contexto 

social, cultural, religioso, econ6mico y politico en que tienen lugar esos procesos. 

Grafico 1 La importancia de la educacion 



Hace bastante tiempo que es evidente para 

muchos educadores y padres que la educacibn, adernis 

de producir beneficios inmediatos, es tarnbikn una 

forma de inversi6n que fornenta la capacidad de las 

personas para que Sean rnis productivas, ganen rnis y 

disfruten de una calidad de vida rnejor. La teoria del 

capital hurnano, que surgi6 en el decenio de 1960 y 

que actualrnente, despuks de un prohndo debate, goza 

de aceptaci6n general, ha aportado una justificaci6n 

conceptual y pruebas estadisticas. Las estirnaciones rea- 

lizadas por econornistas ganadores del Premio N6bel 

han dernostrado que la educacion es una de las rnejo- 

res inversiones, que supera el rendirniento de muchas 

inversiones en capital fisico. Anilisis conexos han 

dernostrado que la reserva de capital hurnano que hay 

en todo el rnundo tiene un valor rnuy superior, por lo 

que se refiere a su contribucion a la producci6n, a1 de 

las existencias en capital fisico. 

Mientras que las ideas sobre capital hurnano se 

centran en 10s vinculos entre la educacibn, la producti- 

vidad y el crecimiento econ6rnic0, otras disciplinas 

han puesto de relieve razones adicionales de la irnpor- 

tancia de la educaci6n (vias 2, 3 y 4 del Grifico 1). 

Estas razones adicionales hacen hincapik en la contri- 

buci6n de la educaci6n a1 fornento de la cohesi6n 
6 

social. En ellas se observa que la educaci6n transrnite 

valores, crcencias y tradiciones. Da forrna a las actitu- 

des y aspiraciones, y entre 10s conocimientos que crea 

figuran capacidades cruciales de caricter interpersonal 

e intrapersonal. La educaci6n habilita a las personas. 

Las libera, perrnititndoles que aprendan y piensen por 

si rnismas. De ella se derivan beneficios para la salud y 

el rnedio arnbiente. 

Cuanto rnis ripida sea la transformaci6n del 

rnundo y cuanto rnis aurnente su complejidad, mis 

irnportancia adquiririn 10s conocimientos que puede 

ofrecer una educaci6n de buena calidad. Las conse- 

cuencias para la educaci6n de las tendencias que 

actualmente son el motor del carnbio se observaron en 

el Capitulo 1. Todos 10s paises necesitan ciudadanos 

educados y expertos que Sean capaces de vivir en una 

sociedad dernocritica, trabajadores que puedan 

satisfacer las necesidades de un rnercado laboral en 

transforrnaci6n y de cornpetir en 10s rnercados rnun- 

diales, estudiantes capaces de beneficiarse de la 

revoluci6n tecnol6gica y politicas que perrnitan apro- 

vechar las interacciones entre el sector publico y el 

privado. La s ~ b i t a  inversion del fuerte crccirniento 

econ6rnico que tuvo lugar en Asia oriental y 10s tras- 

tornos econ6rnicos y sociales en otras partes del 

rnundo han hecho aurnentar la conciencia de que el 

desarrollo sostenible necesita otros rnuchos elernentos 

ademis de unos buenos resultados econ6rnicos. La 

educaci6n es un cornponente clave del "prograrna 

social" o del Marco Integral de Desarrollo del Banco, 

que incluye tambikn esos elementos rnencionados, 

corno son una s6lida dernocracia participativa y una 

funci6n de gobierno cornpetente y honesta, un sisterna 

judicial y juridic0 eficaz, buenos sisternas financieros, 

servicios sociales y redes de protecci6n social, infraes- 

tructura econ6rnica y social y protecci6n del medio 

arnbiente y de la cultura national, una buena parte de 

10s cuales depende parcialrnente del sistema educativo. 

UlUA PERSPECTIVA DE FUTURO PARA 
LA EDUCACI~N 
El objetivo de largo plazo de la educacion no deberia 

ser otro que el de garantizar que cualquier persona en 

cualquier lugar disponga de las siguientes oportu- 

nidades: 1) acabar una ensefianza prirnaria y una 

ensefianza secundaria elemental de un nivel de calidad 

suficiente, 2) adquirir 10s conocirnientos esenciales 

para sobrevivir y prosperar en una economia que se 

globaliza, 3) beneficiarse de la contribuci6n que efec- 

tha la educaci6n a1 desarrollo social, y 4) disfrutar del 

enriquecimiento de la experiencia hurnana que es 

posible gracias a la educaci6n. 

Esto deberia incluir, por lo rnenos, la garantia de 

que todas las niiias y todos 10s nifios tengan la oportu- 

nidad de aprender a leer, a escribir y a adquirir 

conocirnientos bisicos de aritmktica y de que todos 10s 

adultos tengan acceso a oportunidades de aprendizaje 

durante toda la vida. La desigualdad en cuanto a ac- 

ceso y calidad de la educaci6n debe disrninuir, puesto 

que condena por lo rnenos a la rnitad de la poblaci6n 

del rnundo, y a la rnayoria de las personas pobres y 

vulnerables, a tener durante toda la vida unas expecta- 

tivas peores que las de 10s que son rnis afortunados. 

Se han establecido objetivos especificos por lo que 

se refiere a la ensefianza prirnaria universal y a la alfa- 

betizaci6n de adultos en la iniciativa Educaci6n para 

Todos (Recuadro 2). Muchos interesados han secun- 

dado el llamamiento del Cornitk de Asistencia para el 

Desarrollo de la OCDE sobre la ensefianza prirnaria 

universal y la equidad entre 10s sexos en la ensefianza 

prirnaria y en la ensefianza secundaria elemental. 

(OCDE, Shaping the 21st Century, 1996; sitio en la 

WWW. www.oecd.org/dac/indicators/htm/backgrd. 
htm). El Banco Mundial esti cornprometido con el 



logro de estos objetivos acordados internacionalrnente 

y ha elaborado un conjunto de programas especiales 
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LA EDuCACION PARA TODOS - UNA 
para hacerlo. 

Estos arnplios objetivos no se alcanzardn ficil- 

rnente ni en poco tiernpo. Es posible conseguir una 

parte en rnenos de un decenio, pero para la mayoria se 

necesitari rnis tiernpo. Sin embargo, aspirar a rnenos 

seria aspirar a poco y no perrnitiria fijar una direcci6n 

correcta con la urgencia y las expectativas adecuadas. 

EL ACCESO ES SOLO EL COMIENZO. 
LA CLAVE ESTA EN LA CAI-IDAD 
Los objetivos internacionales en la esfera de la educa- 

ci6n inchyen criterios para la arnpliaci6n del acceso a 

las oportunidades de educacibn, asi corno para la rne- 

jora del rendirniento del aprendizaje. Hasta ahora se ha 

concedido especial irnportancia a arnpliar el acceso y la 

participacion. En el entorno de desafios en que las per- 

sonas viven hoy en dia, el acceso es unicamente el 

principio. La educacion a la que se tenga acceso debe 

ser de buena calidad puesto que debe surninistrar 10s 

conocirnientos necesarios para el ixito en sociedades 

democriticas cornplejas que tienen un rnercado laboral 

cuyas necesidades evolucionan. En las estrategias de 

educaci6n de 10s paises deben figurar formas de mejorar 
kz calidad de la educacion, asi corno la disposici6n fisica 

y mental de 10s nifios para aprender. Mejorar la calidad 

significa lograr ventajas tangibles en el irnbito de 10s 

conocirnientos, las capacidades y 10s valores que apren- 

den 10s alumnos rnediante la rnejora de su entorno 

de aprendizaie. El entorno de aprendizaje incluye el 

arnbiente en que viven 10s alurnnos, asi corno el sisterna 

en que operan estudiantes, maestros, adrninistradores, 

directores y otros encargados de prestar servicios'. 

Factores externos corno el arnbiente en el hogar y las 

percepciones del rnercado de trabajo Lturo  (Grifico 2) 
influyen en la calidad de 10s resultados del aprendizaje y 

estdn influidos por esos resultados. 

La salud de 10s nifios afecta su capacidad de 

aprendizaje. Los nifios enferrnos, harnbrientos y rnal- 

nutridos asisten a la escuela de forrna irregular y, 

cuando lo hacen, a rnenudo son incapaces de concen- 

trarse. Si bien un mayor n h x r o  de 10s nifios rnis 

pobres tiene acceso a las escuelas, con frecuencia estos 

son 10s que tienen peor salud. Afortunadarnente, las 

rnisrnas escuelas disponen de rnedios econornicos para 

ofrecer servicios de salud sencillos y de eficacia corn- 

probada corno la desparasitacion, 10s suplernentos de 

rnicronutrientes (hierro, por ejernplo) para resolver 10s 

EMPRESA CONJLINTA 
(Sitio en la WWW: www.unesco.org.education/efa/) 

En 1990 la UNESCO, el UNICEF, el PNUD, el Banco 
Mundial y, mas adelante, el FNUAP promovieron la 
celebracion en Jomtien (Tailandia) de la Conferencia 
Mundial sobre Educacion para Todos. Bajo 10s auspi- 
cios de esos organismos y de otras instituciones de 
desarrollo, 155 paises y 150 organizaciones no guber- 
namentales se reunieron y se comprometieron a: 

ampliar las actividades dedicadas al cuidado y el 
desarrollo de 10s niiios en la primera infancia; 
conseguir que en el afio 2000 el acceso a la 
ensefianza primaria y su finalizacion sean 
universales; 
mejorar el rendimiento en el aprendizaje; 
lograr que en el ano 2000 el analfabetismo de 
adultos se haya reducido a la mitad de su nivel 
de 1990; 
ampliar el suministro de educacion basica y de 
capacitacion en otros conocimientos esenciales 
necesarios para 10s jovenes y 10s adultos; 
aumentar la adquisicion de conocimientos, 
capacidades y valores por parte de personas y 
familias a f in de que su vida mejore y de lograr 
un desarrollo solido y sostenible. 7 

Despues de la Conferencia de Jomtien se establecio el 
Foro Consultivo lnternacional sobre Educacion para 
Todos corno mecanismo de supervision y foment0 del 
progreso hacia 10s objetivos de Educacion para Todos 
en el decenio de 1990. En 1996 el numero de nifios 
matriculados en la ensefianza primaria habia au- 
mentado significativamente, con un increment0 de 
50 millones respecto de la cifra de 1990. Sin embargo, 
10s progresos en 10s ambitos del acceso y del rendi- 
miento han sido limitados. Muchos paises no podran 
cumplir 10s comprornisos de Educacion para Todos. 

Para ayudar a 10s paises a que sigan trabajando con el 
f in de alcanzar esos cruciales objetivos internacionales 
de educacion, 10s organismos participantes en la ini- 
ciativa de Educacion para Todos siguen ocupandose de 
esas cuestiones. Entre sus contribuciones figura la 
lniciativa especial de las Naciones Unidas para ~ f r i c a  
(que se centra en ofrecer ensefianza primaria y ense- 
nanza secundaria elemental a todos 10s nifios de 
Africa) y la lniciativa E-9 (que se centra en 10s objeti- 
vos de Educacion para Todos en nueve paises en 
desarrollo muy poblados: Bangladesh, el Brasil, China, 
Egipto, la India, Indonesia, Mexico, Nigeria y el 
Pakistan). Estas actividades allanaron el camino para 
Educacion para Todos 2000, una iniciativa complemen- 
taria encaminada a planificar para el tercer milenio. 



Macrocontaxto r d l i  
Contexto macroeconbmico racional 

Alto nivel de cohesion social 
RBgimen fiscal equitativo y eficaz 

Mercados laborales flexibles 
Entorno de apertura 

Entorno familiar pmpisio 
Vivienda y nutrici6n adecuadas 

Firme apoyo de 10s padres 
Un hogar seguro y estimulante 

Buena salud fisica y mental 
Una comunidad comprometida 

Un sirtema mduurlivo que funcione mnsctemente 
Asignacibn de recursos transparente 

Acceso equitativo al aprendizaje 
Un sistema de evaluacibn global 

Gestion institudonal bien oriantada 
Una administracibn sblida interesada en la educacion 

Buenos mecanismos para la funci6n de gobiemo 
Objetivos y expectativas para el personal y 10s estudiantes 

Mecanismos de evaluacibn pertinentes 

Buena intemelad6n enhe maestros y wtudiantes 
Capacitaci6n pertinente de 10s maestros 
lncentivos financieros para 10s maestros 

Oportunidades profesionales para 10s maestros 
Un entorno fisico correct0 

Buenos materiales para le ensehanza y el aprendizaje 
Un plan de estudios pertinente y culturalmente adecuado 

Un idioma de ensefianra apropiado 

Grafico 2 ~Cuales son /as condiciones para obtener buenos resultados con la educacion7 

problemas inmediatos mas extendidos y fomencar esti- logias dentro y fuera de las aulas ofreced a un mayor 

10s de vida saludables que son beneficiosos durante 

toda la vida. Los programas de salud benefician m b  a 

10s mis desfavorecidos (como las nifias, las personas 

pobres y las malnutridas) y deberian formar parte de 
- 10s esfuerzos por logar la educaci6n universal. 
8 

Para mejorar la calidad de la educaci6n s e d  nece- 

sario que 10s paises se ocupen de varias cuestiones 

fundamentales. En primer lugar, habra que prestar 

especial atenci6n a1 proceso de la ensefianza y el aprendi- 
zaje. Teniendo en cuenta la influencia que 10s maestros 

en las aulas pueden tener en el aprovechamiento de 10s 

estudiantes y la parte que la mayoria de presupuestos 

de educaci6n destinan a1 pago del sueldo de 10s maes- 

tros, una politica educativa que ponga de relieve la 

importancia de la calidad de la ensen'anza (en la que 10s 

maestros tengan la oportunidad de actualizar regular- 

mente sus conocimientos a fin de seguir dominando 

sus asignaturas) probablemente dari buenos frutos. 

Puesto que el aprendizaje activo es generalmente 

superior a1 aprendizaje de memoria, 10s paises que favo- 

rezcan decididamente formas mis participativas e 

individualizadas de aprendizaje aventajaran a aquellos 

cuyos maestros hablen y escriban y cuyos estudiantes 

escuchen y lean. Ademis, 10s paises que ofrezcan opor- 

tunidades para que las personas aprendan a cualquier 

edad (a medida que sus empleos o sus vidas se transfor- 

men, o cuando nuevos conocimientos sustituyan a 10s 

antiguos) disponddn de una ventaja competitiva sobre 

10s que no lo hagan. El mayor uso de las nuevas tecno- 

n6mero de alumnos un mejor acceso a la informaci6n. 

En segundo lugar, es de extrema importancia 

insistir en la adquisici6n de conocimientos basicos (alfa- 

betizacibn, conocimientos bbicos de aricmktica, 

razonamiento, aptitudes sociales como la capacidad de 

resolver problemas en colaboraci6n con otros), espe- 

cialmente en paises con niveles de aprovechamiento 

bajos (Recuadro 3). Estos conocimientos fundamenta- 

les son indispensables para adquirir conocimientos mas 

avanzados y para usar las nuevas tecnologias. Asi pues, 

todos 10s paises necesitan asegurar: 1) que la ensefianza 

primaria se encuentre a1 alcance de todos y sea de 

buena calidad; 2) alcanzar poco despuks 10s mismos 

objetivos para la ensefianza secundaria, primer0 para la 

elemental y a continuaci6n para todos 10s niveles; y 
3) empezar a satisfacer las necesidades de la primera 

infancia, teniendo en cuenta las pruebas cada vez mis 

claras de la importancia que tienen 10s primeros afios 

de vida del nifio en su fucuro bienestar. Los paises que 

todavia no han logrado satisfacer esas necesidades bbi- 

cas deben conceder una gran prioridad a hacerlo tan 

pronto como sea posible. Los paises que ya hayan pro- 

gesado considerablemente deben seguir adelante. 

En tercer lugar, tambikn hay que fortalecer las 

oportunidades para adquirir conocimientos mas avanza- 
dos. Las mejoras en la ensefianza secundaria superior y 

en la ensefianza terciaria (es decir, en la formaci6n 

profesional, la capacitaci6n tkcnica y la educaci6n 

superior) deben avanzar junto con 10s progresos en la 
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LOS CONOCIMIENTOS BASICOS EN LA cantidad y la calidad en la esfera de la educacidn con 

REPUBLICA ARABE DE EGIPTO unos costos rnis asequibles. Para lograr la ensehanza 

prirnaria universal y arnpliar el acceso a 10s niveles 
El objetivo de Egipto para el siglo XXI es "un sistema superiores del sisterna a1 rnisrno tiernpo que se rnan- 
educativo de calidad que brinde a todos 10s estudian- 1 tiene la disciplina fiscal, 10s paises deberin encontrar 
tes una experiencia de aprendizaje acorde con sus 1 rnttodos rnis eficientes de irnpartir una educaci6n de 

necesidades actuales y futuras, a fin de estimular el ' calidad y lograr la participaci6n de financiaci6n pri- 

constante desarrollo economico y social de Egipto". vada ernpleando rnktodos que garanticen la equidad. 

Asi pues, Egipto ha emprendido una serie de reformas Entre las opciones que 10s paises deberin tener en 

de la educacion de gran trascendencia que incluiran la cuenta figurara'n cuestiones corno las siguientes: 1) el 
revision radical de: 1) el plan de estudios y el sistema traspaso del control de las escuelas a 10s padres y a las 
de examenes de la ensefianza secundaria general, que cornunidades; 2) las politicas relativas a las escuelas 
estan anticuados; y 2) el enfoque excesivamente frag- privadas (incluidas las dirigidas por organizaciones 
mentado de la ensefianza profesional y tecnica. En el religiosas, organizaciones no gubernarnentales y ern- 
nuevo plan de estudios figuraran nueve "ambitos pleadores); 3) 10s prtstarnos a 10s estudiantes y 10s 
esenciales de aprendizaje" y se pondra de relieve 1 niveles de las cuotas de rnatricula de  la ensehanza 
la importancia de adquirir un conjunto basico de terciaria; y 4 )  las posibilidades de las farnilias para 
"conocimientos esenciales" como: comunicacion, elegir entre distintas alternativas de educaci6n. 
conocimientos basicos de aritmetica, utilizacion de la 

informacion, resolucion de problemas, aptitudes 

fisicas, administracion autonoma y competicion, I EL CAMINO POR RECORRER 
cooperacion y capacidad de direccion, y aptitudes para En este capitulo se ha expuesto una perspectiva de 
el trabajo y el estudio. Tambien se centrara en ciertos futuro de la educaci6n y 10s arnbiciosos objetivos 
"valores y actitudes" como: familia, democracia, justi- internacionales que el Banco suscribe. La rnisi6n del - 

cia, igualdad e integracion social, patriotism0 y 9 
Banco en la esfera de la educaci6n cs ayudar a que 10s 

cooperacion e intercambio. 1 paises establezcan y apliquen las rnedidas estratkgicas 

1 que hay que tornar pr6xirnarnente con el fin de rnejo- 

tpoca de transforrnaciones a nivel rnundial y si se tiene buenos resultados rnis ripidamenre. Es htil evaluar 

I : rar el acceso a un aprendizaje pertinente y de buena 

en cuenta el largo interval0 necesario para forrnar un hasta quk punto el rnundo ha progresado en cuanto a 
contingente irnportante de graduados cornpetentes. llevar a la prictica la idea de la educaci6n del futuro 
No obstante, la education bisica debe seguir siendo y para alcanzar sus objetivos (Capitulo 3) antes de 
una prioridad politica incluso cuando se preste rnis exponer 10s aspectos especificos de la estrategia de 
atenci6n a la ensehanza terciaria. Es crucial aprobar education del Banco, es decir, la labor que el Banco 
planes de estudios que Sean adecuados para preparar a esti realizando para curnplir esos objetivos y hacer 
10s estudiantes de forrna general y flexible para el realidad esa perspectiva de futuro (Capitulo 6) .  
rnundo del trabajo, corno ha podido cornprobarse con 

educaci6n bisica. Esperar a alcanzar un nivel universal 

de  conocirnientos basicos antes de perrnitir que parte 

rnuchos de 10s rnejores sisternas. 

calidad. Los factores que contribuyen a lograr una 

educaci6n de buena calidad se conocen. Las buenas 

Por ultimo, las tendencias relativas a las funciones 

de la poblacibn adquiera conocirnientos avanzados no ideas y 10s anilisis abundan; lo que se necesita es 
tiene sentido si 10s paises desean tener txito en una ernplear 10s rnejores de rodos ellos a fin de obtener 

del sectorpublico y del sectorpriuado suponen la posibi- 

' En investigaciones realizadas por el lnstituto lnternacional de Planeamiento de la Educacion de la UNESCO se ha observado que el suministro de 
una educacion de calidad aceptable depende de dos factores decisivos: i) un sistema adecuado de adrninistracion de las escuelas y i i )  un sistema 
de informacion fiable que perrnita supervisar la marcha del sistema educativo a nivel local ~www.education.unesco.org/unesco/educprog/iiep/ 
resl.htm). Veanse tambien el Anexo 1 y Heneveld, Ward, 1994, Planning and Monitoring the Quality o f  Primary Education i n  Sub-Saharan Africa. 
Washington D.C.; Banco Mundial. 





L A  E D U C A C I O N  H O Y :  P R O G R E S O S  

R E A L I Z A D O S  Y  P R O G R E S O S  N E C E S A R I O S  

Durante 10s 6ltirnos 30 afios 10s paises en desarrollo han experirnentado un progreso extraordinario en el sector de la 

educacion y en 10s sectores sociales en general, un progreso mayor que el de cualquier tpoca anterior de la historia de 

la hurnanidad. Sin embargo, es rnucho el trabajo que queda por hacer y, en realidad, ese trabajo aurnenta cada dia, 

debido en parte a la presi6n del elevado crecirniento dernogrifico. 
- -- -- - -- -- 

PROGRESOS REALIZADOS 
Los rnayores txitos se han obtenido en el irnbito del 

acceso a la escolarizaci6n. El porcentaje de j6venes que 

asisten a la escuela es mayor que nunca. En 1960, el 

nurnero de nifios rnatriculados en la escuela prirnaria 

era algo inferior a la rnitad de niiios en edad de asistir a 

ella. A cornienzos del decenio de 1990, estaban rnatri- 

culados rnis de las tres cuartas partes de 10s nifios de esa 

edad'. La proportion de alumnos de 12 a 17 afios de 

edad rnatriculados en la escuela ha aumentado rnk del 

doble (del 2 1% al47%) y casi se ha cuadruplicado (del 

4% al 14%) la de alurnnos con edades comprendidas 

entre 10s 18 y 10s 23 afios (Grg~co 3)2. Entre 1980 y 

1990 la expectativa de escolarizaci6n de un nifio rnedio 

de seis afios aumento en casi un afio (de 7,6 a 8,5). 

PROGRESOS NECESARIOS 
A pesar de estos txitos, queda rnucho por hacer 

(Cuadro 1). Durante 10s decenios de 1980 y 1990 en 

algunos paises se ha experirnentado una reducci6n o 

una inversi6n del progreso en la tasa de rnatricula. En 

rnuchos paises las posibilidades de acceso no son las 

rnisrnas para todos 10s grupos de poblacion, y en la 

rnayoria la calidad y la pertinencia de la ensefianza 

dejan mucho que desear. Ademis, la capacidad institu- 
11 

cional en muchos paises, en todos los niveles del 

gobierno, es demasiado dtbil para rnantener el tip0 de 

desarrollo educativo que se necesita para responder a 

10s desafios del futuro. 

1 T A S A  DE MATRICULA POR G R U P O S  DE E D A D  
EN LOS P A ~ S E S  EN DESARROLLO 

I _ - - - - -  - - - - - _ - - - ' - de 6 a 11 atios de edad 
C - _ - - -  

Grafico 3 (Fuente: UNESCO, Anuario estadistico 7985, 7994) 



Cuadro -- I lndicadores - -- por region (Fuente: lndicadores del Desarrollo Mundial 1998, 1999) 

Region Tasa bruta de Tasa bruta de Tasa bruta de Alumnos en la 
matricula: matricula: matricula: enserianza 
ensefianza enserianza enserianza secundaria 
primaria, secundaria, terciaria, general: 

porcentaje del porcentaje del porcentaje del porcentaje de 
grupo de edad grupo de edad grupo de edad nirias* 

correspondiente* correspondiente* correspondiente* 

Alumnos en la Porcentaje 
enserianza estimado de 

primaria: porcen- poblacion 
taje de las nirias* analfabeta 

de edades com- 
prendidas entre 

10s 15 y 10s 
24 arios 

Afr~ca al sur del Sahara 78 77 15 27 1 3 44 45 34 41 45 25 
Amer~ca Lat~na y el Car~be 105 113 42 52 14 19 49 11 6 
Asla mer~d~ona l  76 100 27 48 5 6 38 43 3 1 38 50 37 
Asla oriental y el Pac~f~co 11 1 118 43 69 3 8 45 47 40 44 10 3 
Europa y Asla central 99 100 87 83 30 32 49 48 53 52 3 2 
Or~ente M e d ~ o  y 

Norte de Afr~ca 87 96 42 64 11 16 42 45 37 45 39 2 1 
- - - - -  - 

* Media ponderada seglin la poblacion 

Progreso poco firme en cuanto a l  acceso. Desde 1980 

algunos paises han rnejorado poco en lo relativo a1 

acceso. A pesar del incremento de la cifra absoluta de 

nifios matriculados en Africa a1 sur del Sahara las tasas 

de rnatricula han decrecido. El porcentaje de niiios de 

6 a 11 aiios de edad matriculados en Africa a1 sur del 

Sahara se redujo de un 59% en 1980 a un 51% en 

1992 (Grifico 4)3,4. 
- 

'12 A ello hay que afiadir que en Africa a1 sur del 

Sahara, en Asia meridional y en AmCrica Latina y 

Habri dificultades para invertir esa tendencia 

negativa en Africa a1 sur del Sahara debido a1 continuo 

crecirniento dernogr4fico. En esa regibn, se prevt que 

en el decenio de 1990 la poblaci6n no escolarizada de 

edades entre 6 y 11 afios aurnentari de 39 millones 

de personas a 56 millones, un incremento del44% 

(GrPfico 6). 

Se espera que la cifra correspondiente a1 resto 

del mundo en desarrollo perrnanezca relativamente 

constante. 

el Caribe, s61o dos terceras partes de 10s nifios que 

comienzan el primer afio en la escuela primaria siguen Desiguuldad en el acceso segtin los grupos de po bla- 

en ella cinco afios rnis tarde (Grifico 5). Los progresos cidn. Las nifias y las mujeres, 10s habitantes de zonas 

realizados hasta la fecha indican que muchos paises rurales, 10s pueblos indigenas, las personas discapacita- 

tenddn dificultades para alcanzar 10s objetivos de 1 das, las personas ~ o b r e s  de las zonas urbanas y otros 

Educaci6n para Todos en el ~ l a z o  previsto original- grupos desfavorecidos tienen un rnenor acceso que 10s 

mente (Recuadro 2). demis a las o~ortunidades de aprendizaje. 

Grafico 4 (Fuente: UNESCO, Anuario estadistico 1985, 1994) 
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Grafico 5 (Fuente: UNESCO, lnforme mundial sobre la 

educacion, 1998) 
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Grafico 6 (Fuente: UNESCO, lnforme mundial sobre 

la educacion 1991, 1993) 

La disparidad entre 10s sexos (Grafico 7) es par- 

ticularrnente preocupante considerando que la educa- 

ci6n de las niiias tiene un efecro favorable en las tasas 

de fecundidad, de mortalidad de lacrantes y de nifios 

pequeiios y de rnortalidad derivada de la maternidad, 

asi corno en la educacion intergeneracional y en el 

rnedio arnbienre. 

Igual que sucede con la tasa general de rnarricula, 

la desigualdad en la tasa de rnatricula por raz6n de 

sexo varia segun las regiones (Grifico 8). En el caso de 

estudiantes en edad de acudir a la escuela secundaria 

las rnayores desigualdades se encuentran en 10s Estados 

Arabes, Asia rneridional y P;frica a1 sur del Sahara. 

Son rnuchos 10s factores que contribuyen a que 

persista la disparidad entre 10s sexos: valores y creen- 

cias rradicionales sobre la funci6n de las rnujeres y de 

10s hombres en la sociedad; ternores por la seguridad 

A L U M N O S  DE 6 A 11 ANOS MATRICULADOS 
E N  LOS PAISES E N  DESARROLLO, POR S E X 0  

Grafico 7 (Fuente: UNESCO, Anuario estadistico 1985, 19941 

de las niiias en el carnino de ida y vuelta a la escuela; 

la falta de separaci6n entre nifios y nifias; la falta de 

maestras; 10s costos rnonetarios (por ejemplo, 10s de- 

sernbolsos para libros); 10s costos de oportunidad; y las 

dudas sobre si rnerece la pena mandar a la escuela a las 

nifias, que probablernente no accederin a1 mercado 

laboral, y sobre la propia calidad de la escolarizacidn. 

La aparici6n en muchos paises de grupos de j6ve- 

nes rnarginados, que no estin ocupados en actividades 

de capacitacidn ni en rrabajos rernunerados, es otro 

hecho que refleja las desigualdades en el acceso a la 

educaci6n. Si aurnentara el acceso a una enseiianza 

bisica de calidad, la incorporaci6n de j6venes a esos 

grupos quedaria lirnitada. Sin embargo, a corto plazo 

es esencial ofrecer oportunidades de capacitacidn para 

j6venes ya rnarginados a fin de brindar oportunidades 

reales de acceso a1 mercado laboral en zonas rurales y 

en ciudades, con lo que se contribuiria a reducir la 

rnigraci6n hacia las ciudades y la violencia urbana. 

7 - 
Falta de acceso a un aprendizajepertinente y a una 

M A T R ~ C U L A  DE NINOS 
DE 12 A 17 A N O S  DE EDAD 

pnseiianza de calidad. La asistencia a un estableci- 

miento de educaci6n acadkmica no conduce de forrna 

autornitica a aprender. Son necesarios varios insurnos 

(Grafico 2) en un rnarco financier0 y reglarnentario 

racional. Incluso en paises de ingreso alto con un sis- 

terna de ensefianza bisica bien establecido el nivel de 

rendirniento varia rnucho y puede ser sorprendente- 

rnente bajo. El Grifico 9 conriene informaci6n sobre 

la alfabetizaci6n en distintos paises (principalrnente de 

la OCDE) y se obsema que si bien en 10s diez paises 

E las tasas netas de rnatricula en la enseiianza secundaria 

son superiores a1 80%, las tasas de alfabetizacidn fun- 
Grafico 8 (Fuente: lnforme mundial sobre la educacion, 19951 cional en las edades cornprendidas entre 10s 16 y 10s 
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Grafico 9 IFuente: lndicadores del Desarrollo Mundial 

1997, OECD Literacy Skills for the Knowledge Society 19971 

25 afios5 varian entre el 35% y el 80%. No se dispone 

de datos comparables sobre 10s paises en desarrollo, 

pero probablemente la relaci6n entre las tasas de matri- 

cula y las de rendimiento mostraria variaciones por lo 

menos del mismo nivel y seiialaria con la misma clari- 

dad la necesidad de mejorar la calidad del aprendizaje. 

El paso a una situaci6n en la que 10s estudiantes 

no s610 tengan acceso a las escuelas sino que tambiCn 
14 

aprendan t endd  unas consecuencias enormes. En 

primer lugar, se aprovecharin mejor 10s recursos inver- 

tidos en educaci6n como 10s edificios, 10s sueldos de 

10s maestros y 10s costos directos y de oportunidad que 

asumen 10s estudiantes y sus familias. En segundo 

lugar, una vez que se ha convencido a 10s padres, a 

menudo con un esfuerzo considerable, de que envien a 

sus hijos e hijas a la escuela, 10s gobiernos evitarin que 

unos padres decepcionados retiren a sus hijos de la 

escuela. Ademis, en tercer lugar, una mejor calidad 

de las escuelas permitiri que aumente la poblacion 

educada que 10s paises necesitan para logar niveles 

superiores de desarrollo. 

Las disyuntivas implicitas en el hecho de aumentar 

el acceso a1 sistema educativo y mejorar su calidad son 

en parte ficticias y en parte reales. Ficticias porque 

mejorar la calidad supone un aumento de la eficiencia 

(a corto plazo hay menos alumnos repitiendo curso y a 

largo plazo se consigue una fuerza laboral mis produc- 

tiva), lo que a su vez libera recursos para crear mis 

plazas para nuevos estudiantes. Reales porque el incre- 

mento de la eficiencia que puede lograrse mejorando la 

calidad tiene sus limites. La naturaleza de esos limites 

depende, por supuesto, de las circunstancias particula- 

res de cada pais. 

Capacidad institucional insuficiente. Las institucio- 

nes educativas con frecuencia estin ma1 equipadas para 

tratar 10s mliltiples problemas a que se enfrentan 

actualmente y para superar 10s mayores desafios que 

les depara el futuro. Nuevas circunstancias, como la 

tendencia a una mayor descentralizaci6n de 10s siste- 

mas educativos, han puesto de relieve la debilidad 

tanto de 10s gobiernos centrales como de las estructu- 

ras de gobierno a nivel subnacional y de las mismas 

escuelas. La descentralizaci6n plantea cuestiones 

relativas a la distribuci6n de funciones entre la admi- 

nistraci6n central y la local, a consideraciones de 

calidad y equidad y a la forrna de fortalecer la capaci- 

dad administrativa y de planificaci6n a todos 10s 

niveles del sistema. 

Los esfuerzos encaminados a fortalecer la capaci- 

dad institucional suelen centrarse en capacitar a 10s 

maestros, el cuerpo docente y 10s administradores, en 

prestar servicios de evaluaci6n y de titulaci6n a travks 

de funcionarios de 10s ministerios y de consultores 

externos y en distribuir libros de texto, manuales y 

materiales de otro tipo. Sin embargo, la soluci6n a 

largo plazo de la cuesti6n de la capacidad de gesti6n 

reside en: 

disponer de instituciones de ensefianza post- 

bisica que Sean productivas y aseguren la prepa- 

raci6n de gaduados bien capacitados; 

reformar la administracidn pliblica, incluidas las 

escalas de sueldos y la reglamentaci6n que rige 

10s ascensos; 

contratar y asignar 10s puestos sobre la base del 

mCrito, el talent0 y la capacitaci6n; 

disponer de medios adecuados para asignar 10s 

recursos y usarlos de forma eficiente; 

emplear sistemas de informaci6n que permitan 

mejorar el proceso de adopci6n de decisiones y 

reforzar la obligaci6n de rendir cuentas; 

disponer de mecanismos eficaces de garantia de 

la calidad y de evaluaci6n de la calidad; 

ofrecer continuidad en las oportunidades de 

desarrollo profesional; y 

velar por que 10s recursos lleguen a las escue- 

las y habilitar a las juntas escolares para que 

mejoren el entorno de aprendizaje de forma 

adecuada a las condiciones locales. 



UNAS INICIATIVAS MEJOR ORIENTADAS 
AL PROGRESO 
Lo que se ha logado en la esfera de la educaci6n es 

considerable, pero todavia queda mucho por hacer 

para combatir las causas que impiden el progreso, 

como un crecimiento demogrifico que en algunas 

zonas supera el increment0 del acceso, las desigualda- 

des generalizadas (por lo que respecta a las mujeres, a 

10s pobres, a las minorias y a la poblaci6n rural), una 

calidad deficiente que se manifiesta en un aprendizaje 

escaso y poco pertinente y una capacidad institucional 

insuficiente. 

Hay grandes variaciones entre regiones y paises 

por lo que respecta a1 nivel de progreso y a las necesi- 

dades mis urgentes para seguir trabajando en la 

direcci6n correcta a fin de hacer realidad la perspectiva 

de futuro para la educaci6n. Clasificar a 10s paises 

segun su nivel de desarrollo puede contribuir a seiialar 

las posibles prioridades de educaci6n de cada uno de 

ellos (Recuadro 4). Por ejemplo, la mayoria de paises 

clasificados como "maduros" ya han superado el nivel 

en que elevar la tasa de matricula en la ensefianza pri- 

maria debe ser el objetivo principal, y esos paises 

deberian concentrarse en problemas de orden superior, 

incluida la mejora de la calidad en todos 10s niveles. La 

mayoria de paises de la categoria de "reforma" tambiCn 

pueden centrarse en problemas de orden superior, pero 

de distinta naturaleza, como el hecho de tener unos 

sistemas educativos que, si bien funcionaban correcta- 

mente en el pasado, ahora presentan defectos por 

muchas razones, de las cuales no es la menos impor- 

tante la escasa relaci6n entre lo que se ensefia a 10s 

estudiantes y lo que se necesita en el nuevo mundo del 

empleo a1 que desean acceder. 

Los paises de la categoria "emergentem suelen tener 

graves problemas de equidad, de financiaci6n y de 

cuestiones relativas a la disyuntiva sector public01 

sector privado por resolver, mientras se esfuerzan por 

llevar a cab0 el proceso de transici6n de antiguos siste- 

mas elitistas a sistemas modernos que les permitan 

preparar a toda la poblacibn, mediante oportunidades 

de aprendizaje permanente, para competir en una eco- 

nomia que se esti globalizando. Por ultimo, 10s paises 

de la categoria de "menos adelantados" todavia deben 

hacer progresos importantes, incluso en el imbito del 
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CLAS~F~CAC~ON DE LOS P A ~ E S  
POR CATEGORIAS 

En 10s sistemas "maduros" (como las naciones de la 

OCDE y algunas otras naciones del Oriente Medio y 

Asia oriental) se cuenta con una infraestructura 

educativa bien desarrollada y generalmente hay un  

rendimiento elevado, aunque existen problemas 

residuales de falta de eficiencia y de equidad (con dife- 

rencias a veces muy acusadas entre 10s ricos y 10s 

pobres y entre 10s nitios y las nitias). 

Los sistemas de "reforma" (como Rusia y gran parte 

de Europa Oriental y la Comunidad de Estados 

lndependientesl se enfrentan a exigencias importantes 

en 10s ambitos de la calidad y el crecimiento, si bien el 

nivel de calidad de sus sistemas educativos puede 

parecer razonable (pero sus posibilidades de mante- 

nerse estan seriamente amenazadas y, en algunos 

contextos, en peligro de hundirse en el futuro). 

Los sistemas "emergentes" (situados principalmente 

en America Latina, ~ f r i c a  septentrional y Asia) tienen 

unas tasas elevadas de participacion en la educacion 

per0 presentan enormes desigualdades en el ambito 

del acceso y especialmente en el de la calidad, y en 

ellos es comun la ampliacion de la participacion del 

sector privado. 

En 10s sistemas "menos adelantados" (que en su 

mayoria se encuentran en Africa al sur del Sahara y en 

zonas de Asia meridional, aunque hay casos aislados 

en la mayoria de regiones) el suministro de ensetianza 

basica universal es la excepcion y no la regla y se 

necesitaran intervenciones de largo plazo a fin de 

crear sistemas educativos modernos. 

acceso, y deben asegurarse de que otras necesidades no 

fragmenten indebidamente unos recursos limitados. Es 

evidente que hay variaciones entre estas cuatro grandes 

categorias de paises y que tambien las hay dentro de 

10s mismos paises. 



' Las tasas de matricula por grupo de edad muestran la parte de poblacion del grupo de edad correspondiente matriculada en cualquier nivel de la 
ensetianza. Los ultimos datos agregados publicados disponibles son de 1992 (UNESCO, Anuario estadistico, 1985, 1994). 
Las cifras comparativas de 10s paises desarrollados son las siguientes: alumnos de 6 a 11 atios de edad (1960) 91%, (1992) 92%; de 12 a 17 atios de 
edad (1960) 69%, (1992) 86%; de 18 a 23 atios de edad (1960) 15%, (1992) 40%. (UNESCO, Anuario estadistico, 1985, 1994). 
Las tasas de matricula de alumnos de 6 a 11 atios de edad representan el numero de nitios con edades comprendidas entre 10s 6 y 10s 11 atios 
matriculados en la ensetianza formal, mientras que en el cuadro anterior las cifras de ensetianza primaria son "brutas", es decir, incluyen 10s 
alumnos de ensetianza primaria de edades superiores a las que corresponderian a su nivel. 
Las categorias regionales de la UNESCO difieren en algunos casos de las que se emplean en el Banco. Por ejemplo, en "Estados ~ r a b e s "  la 
UNESCO no incluye el Iran, mientras que el Banco lo hace en la Region de "Oriente Medio y Norte de ~ f r i c a " .  
El Grafico 9 muestra la proporcion de personas de edades comprendidas entre 10s 16 y 10s 25 atios que alcanzan una puntuacion de 3 a 5 en la es- 
cala de "alfabetizacion documental" de una prueba de alfabetizacion funcional normalizada internacionalmente. En el nivel 3, que es el mas sencillo 
de 10s tres niveles superiores, se piden diversas cosas: "en algunos casos se pide al lector que busque equivalencias literales y sinonimos, per0 
generalmente el lector debe tener en cuenta informacion conditional al buscar equivalencias sobre la base de mljltiples aspectos de inforrnacion; en 
otros casos se pide al lector que integre la informacion de una o varias exposiciones de informacion; en otros se pide al lector que recorra un docu- 
mento para dar diversas respuestas" (OECD, 1997, Literacy Skills for the Knowledge Society). 



L A S  R E L A C I O N E S  D E  C O L A B O R A C I ~ N :  

U N  M U N D O  D E  O P O R T U N I D A D E S  

Para progresar en las esferas mencionadas se necesitan unas relaciones de colaboraci6n s6lidas y productivas. La tarea 

de potenciar la educaci6n es demasiado extensa para que la emprenda una sola institucidn, y demasiado importante 

para permitir que se lleve a cab0 desde una sola perspectiva. Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y 

10s interesados a nivel local, con el apoyo de organismos de desarrollo bilaterales y multilaterales, deberin trabajar en 

estrecha colaboraci6n en un prolongado esfuerzo encaminado a garantizar que se alcancen 10s objetivos de educaci6n 

de cada pais, y para conseguir que el pliblico y 10s educadores comprendan la necesidad de un cambio en la educa- 

ci6n. Las relaciones de colaboraci6n entre gobiernos centrals, gobiernos locales y comunidades, en el marco de una 

forma de gestion mis descentralizada, pueden logcar que mejore la prestaci6n de servicios, y las comunidades pobres y 
10s proveedores de servicios a nivel local independientes del gobierno pueden ser colaboradores eficaces en la mejora 

de la calidad de la educacion. En particular, 10s colaboradores locales conocen la situaci6n a nivel local y comprenden 

10s valores, la cultura y las tradiciones locales, que constituyen un aspect0 esencial del desarrollo sostenible. 

Muchos otros participantes tienen funciones importantes que desempefiar junto a 10s distintos niveles de go- 

bierno. Entre ellos figuran 10s estudiantes, 10s padres, las familias, las comunidades, las fundaciones y organizaciones 

locales y no gubernamentales, 10s grupos de maestros, distintos tipos de iniciativas privadas o pliblicas/privadas, y 

numerosas organizaciones internacionales. Cuanto mayor sea la capacidad de este variado grupo de socios para trabajar 17 

en colaboraci6n de forma eficaz, mejores serin 10s resultados que se obtengan y mis ripidamente mejorari la educa- 

ci6n. Hay muchas relaciones de colaboraci6n que son ejemplares, pero hay algunas que no lo son y la mayoria pueden 

fortalecerse todavia mas. 

EL GOBIERNO 
No fue hasta el siglo pasado o el anterior que 10s 

gobiernos se convirtieron en 10s organismos dominan- 

tes en la esfera de la educaci6n, despuis de que 

durante muchos siglos la humanidad educara a sus 

j6venes sin escolarizacion formal. Lo que la educaci6n 

publica ha logrado en este period0 relativamente corto 

ha sido impresionante a pesar de las criticas que con 

frecuencia se formulan. Es muy posible que 10s 

avances en la alfabetizacion y en otras formas de 

aprendizaje, que se han logado gracias a la ensefianza 

primaria universal, hayan hecho mis por rnejorar la 

condicion humana que ninguna otra politica pliblica. 

En la mayoria de paises 10s gobiernos siguen sien- 

do 10s principales financiadores y suministradores 

de educacion. En el conjunto de 10s paises en desarro- 

110, bastante mis de la mitad del gasto en educacion 

corresponde a las fuentes p6blicas de financiacion y la 

mayoria de gobiernos generalmente destinan a la edu- 

cation entre un 10% y un 20% de sus presupuestos (o 

entre el 3% y el 7% de su PNB). 

El gobierno tiene una funcion decisiva en la crea- 

ci6n y el mantenimiento del tip0 de entorno 

macroecon6mico que ofrece incentivos para la educa- 

ci6n y contribuye a que 10s sistemas educativos 

alcancen su potential. Los gobiernos generalmente se 

encargan de regular el sector de la educaci6n (por 

ejemplo, estableciendo 10s programas, fijando normas, 

supervisando resultados o reconociendo instituciones) 

y, ademis de suministrar educaci6n directamente, con 

frecuencia subvencionan la educaci6n que imparten las 

instituciones privadas. El gasto pliblico en educaci6n 

puede ser un instrumento s6lido para lograr la equi- 

dad, ya que amplia las oportunidades y eleva el nivel 

de vida de todos y en especial de 10s mis pobres. En 

10s paises en desarrollo se ha observado que el gasto 

general en educacion es de caracter progresivo, es decir, 

que 10s beneficios que obtienen 10s grupos pobres en 



comparaci6n con sus ingresos son superiores a 10s que 

reciben grupos mis ricos. A pesar de ello, las subven- 

ciones a la educacicin no estin siempre bien dirigidas. 

Los hogares ricos se benefician, con gran diferencia, de 

la parte mis importante de 10s subsidios. Si bien el 

gasto en enseiianza primaria esti dirigido a 10s grupos 

mis pobres, el gasto en ensefianza secundaria y terciaria 

no lo estil. Lograr que el gasto pliblico en educaci6n 

sea favorable para 10s pobres sed un desafio continuo a 

medida que 10s paises vayan aplicando el criterio del 

aprendizaje permanente, que se esti convirtiendo en un 

factor decisivo del crecimiento economico. 

Con frecuencia se aducen razones basadas en la 

equidad de la participaci6n local y la eficacia del pro- 

ceso de adopci6n de decisiones a nivel local a fin de 

conseguir una mayor descentralizaci6n de la gesti6n de 

10s sistemas educativos. Los gobiernos centrales del 

mundo han aplicado distintos grados de descentraliza- 

cion de la gesti6n de la educacicin y lo han hecho 

pensando en distintos fines. Algunos han delegado las 

responsabilidades a sus propios representantes a nivel 

local, mientras que otros han transferido la autoridad a 

gobiernos elegidos localmente y, en algunos casos, a 

juntas escolares elegidas por 10s padres. 

Si bien 10s gobiernos tienen una importante fun- 
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ci6n que desempeiiar en la esfera de la educacibn, no 

pueden hacerlo todo. Las consideraciones de caricter 

fiscal a que estin sujetos la mayor parte de gobiernos, 

incluidas exigencias de distinto orden que compiten 

por obtener fondos publicos, hacen dificil que tstos 

puedan ser 10s unicos proveedores de educacion "gra- 

tuita" a todos 10s niveles para todos 10s que deseen 

obtenerla, incluso si se trata de gobiernos cuya filosofia 

10s inclinaria en ese sentido. Hay muchos aspectos de 

la prestaci6n de servicios de educacion (como 10s libros 

de texto y la formaci6n profesional) en 10s que entida- 

des distintas del gobierno suelen ser mis eficaces y 

eficiences. 

LOS PADRES Y LAS COMUNIDADES, 
LAS ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES Y LAS FUNDACIONES 
Algunas de las hnciones de mayor importancia en la 

esfera de la educaci6n, que con frecuencia no se aprecian 

ni apoyan debidamente, corresponden a 10s estudiantes, 

sus familias y las comunidades y entrafian mucho mis 

que ser meros consumidores de la escolarizaci6n. Los 

padres y 10s demh miembros de la familia pueden con- 

rribuir de forma especialmente importance al desarrollo 

cognitivo, social y cultural del nifio. Se ha observado 

que para el kxito de las escuelas es vital que en su admi- 

nistraci6n y sus actividades haya una participaci6n local 

activa y que exista un sentimiento de participaci6n de 

todos en las politicas y asuntos escolares. 

Las organizaciones no gubernamentales y las 

fundaciones filantr6picas tambikn tienen un papel 

importante. En Haiti, por ejemplo, el sistema de 

ensefianza primaria depende en gran medida de las 

organizaciones religiosas y de otras organizaciones no 

gubernamentales. Una iniciativa de enseiianza primaria 

conjunta entre varios paises y basada en la comunidad, 

Fe y Alegria, se encarga de la escolarizaci6n de 10s 

nifios de las zonas rurales y urbanas mis desfavorecidas 

de America Latina y el Caribe. Empleando una combi- 

nation de fuentes publicas y privadas, esta iniciativa 

presta apoyo a m b  de 500 escuelas de 12 paises a las 

que acuden mis de 500.000 alumnos. En el imbito 

del desarrollo del nifio en la primera infancia, las orga- 

nizaciones no gubernamentales son 10s principales 

proveedores en codas las regiones (Recuadro 5 ) .  
Muchas fundaciones [ambikn participan activamente 

en el sector de la educacion suministrando recursos 

para distintas actividades, como estudios, seminarios 

y labor de proyectos. Por ejemplo, la Fundaci6n 

Rockefeller ha invertido mucho en la educacion de las 

nifias y forma parte de una asociaci6n de colaboracion 

entre organismos que se ha establecido recientemente 

junto con el Departamento de Desarrollo Internacional 

del Reino Unido, el UNICEF y el Banco Mundial a fin 

de estudiar m b  a fondo qut factores son importantes 

para garantizar la ejecuci6n eficaz de programas de edu- 

cation para nifias en 10s paises en desarrollo. 

EL SECTOR PRIVADO 
La intervenci6n del sector privado en la prestacion de 

servicios de educaci6n, que es anterior a la de 10s 

gobiernos, vuelve a ser importante y se esti ampliando. 

Los empleadores, tanto de forma aislada como en gru- 

pos, ofrecen capacitaci6n en el trabajo a sus empleados 

o la contratan con empresas especializadas. Grupos de 

empleadores y asociaciones profesionales participan 

en la fijacion de criterios de evaluation de capacidades 

y conocimientos relacionados con 10s empleos y, de 

forma mis general, en el establecimiento de 10s 

resultados de aprendizaje deseados para el sector de la 

educaci6n. Los editores del sector privado suministran 



ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
QUE COLABORAN EN LA ESFERA DEL 
DESARROLLO DEL NINO EN LA PRIMERA 
INFANCIA 

terciaria lo estin en instituciones privadas. La ense- 

fianza en la primera infancia esti casi completamente 

en manos privadas. 

Si bien en algunos casos 10s gobiernos sufragan 

tanto 10s costos de la ensefianza ~ubl ica  como 10s de la 

Las organizaciones no gubernamentales son pioneras 

desde hace tiempo en la esfera del desarrollo del niiio 

en la primera infancia. La Federacion de Salvation de 

10s Niiios, por ejemplo, es una organizacion no guber- 

namental que ha trabajado con niiios y familias en 

situaciones de riesgo desde 1932 y que actualmente 

tiene actividades en 40 paises de todo el mundo. La 

Aga Khan Foundation trabaja en partes del Pakistan y 

con comunidades musulmanas de la costa de Kenya. 

Unos programas piloto que promovio la Fundacion 

Bernard van Leer en Colombia se han ampliado hasta 

convertirse en un programa nacional de desarrollo del 

niiio en la primera infancia cuyo objetivo es la cober- 

tura universal. La Soros Foundation orienta una gran 

parte de sus recursos a la ensenanza preescolar en 

Europa oriental y Asia central, mientras que el Fondo 

Cristiano para la lnfancia es muy activo en Asia oriental. 

El Banco trabaja cada vez mas en estrecha colabora- 

cion con estos y otros socios en el diseiio y aplicacion 

de proyectos particulares, asi como en redes mundia- 

les de intercambio de conocimientos (por ejemplo, el 

Grupo Consultivo sobre el desarrollo del ni i io en la 

primera infancia). 

una parte cada vez rnis importante de 10s libros y 10s 

materiales de aprendizaje de las escuelas de Arntrica 

Latina y de Europa oriental. Asociaciones sin inimo 

de lucro y empresas ofrecen capacitaci6n y educaci6n 

a estudiantes y con frecuencia estin subvencionados 

parcial o totalmente por el gobierno. Ademis, organi- 

zaciones del sector privado aconsejan, ayudan a aplicar 

iniciativas tecnol6gicas, suministran equipo y colabo- 

ran por distintos medios con las instituciones. 

Mis del 30% de la matricula en la ensefianza 

primaria corresponde a escuelas de propiedad privada 

en paises tan diversos como Espaiia, Chile y Btlgica, y 
en el Libano les corresponde rnis del 70%. La parte 

de la ensefianza correspondiente a1 sector privado 

generalmente se incrementa en 10s niveles superiores. 

Actualmente en el Brasil y en Colombia rnis de la 

rnitad de los alurnnos rnatriculados en la enseiianza 

privada, en muchos casos las contribuciones de 10s 

padres y de las comunidades suponen rnis del20%. 

En algunos paises superan el 5 0 % ~ .  Los que pagan su 

parte para obtener un servicio pueden supervisar rnis 

estrechamente la calidad de ese servicio. Ademis, en 

principio, las cuotas y otras contribuciones que pagan 

por ese servicio quienes no son pobres permitirian 

liberar recursos del sector public0 para que se destinen 

a 10s pobres. 

La mayor comprension de las funciones efectivas y 
potenciales de la participacion del sector privado en la 

esfera de la educaci6n abre una oportunidad para la 

Corporaci6n Financiera Internacional (CFI), una de 

las organizaciones que forman parte del Grupo del 

Banco Mundial. El apoyo que la CFI presta a la inver- 

si6n del sector privado en la esfera de la educaci6n 

puede complementar el objetivo del Banco de lograr 

que 10s fondos publicos esttn mris dirigidos a ayudar a 

las personas pobres a obtener acceso a una educaci6n 

bisica de calidad (Recuadro 6 y estrategia de educa- 

ci6n de la CFI). 

Aparte de las escuelas del gobierno y de las privadas, 

cada vez son mis comunes las asociaciones del sector 

public0 con el sector privado. Nuevas formas de partici- 

paci6n de las empresas en la esfera tie la educaci6n 

atraen un interts creciente. En la ex Uni6n Sovittica, 

donde a causa de la transici6n a una economia de mer- 

cado se ha reducido la importancia del sector phblico 

como suministrador traditional de formacion profesio- 

nal y capacitaci6n ttcnica, las nuevas tecnologias de la 

informaci6n estrin originando una clara convergencia 

entre el mundo de la producci6n y el mundo de la 

capacitaci6n y el aprendizaje justo a tiempo. 

MAESTROS Y ORGANIZACIONES 
DE MAESTROS 
Los maestros son el factor crucial que determina lo que 

se aprende en sus aulas, y su dedication a las mejoras 

es fundamental si se desea que el cambio tenga un 

efecto real en el aprendizaje. Asi pues, 10s maestros, y 

las organizaciones locales, nacionales e internacionales 

que 10s representan, deben tener la oportunidad de 

participar no s61o en la aplicaci6n de la reforrna, sino 



I R E C U A D R O  61 

LA CFI Y LA EDUCACION 

La CFI ha incrementado sus actividades en el sector de 

la educacion y ha realizado siete inversiones en el ejer- 

cicio economico de 1998. Ocho de las diez inversiones 

en educacion aprobadas hasta el momento se llevan 

a cab0 en paises de bajos ingresos. En un estudio 

reciente de la CFI sobre 12 paises, se observaron 

buenas oportunidades en seis de ellos y perspectivas 

razonables en 10s restantes. Es posible preparar el 

financiamiento de prestamos para actividades 

diversas, corno el apoyo a las inversiones Sur-Sur, 

compaiiias de prestamos a estudiantes, ampliacion del 

uso de nuevas tecnologias y la construccion de nuevas 

universidades. Para garantizar que las actividades 

vayan dirigidas a 10s grupos de bajos ingresos, en el 

estudio se recomienda que la CFI intervenga en el 

mayor desarrollo y foment0 del segment0 privado 

del mercado de la educacion que amplia las oportu- 

nidades de 10s estudiantes de bajos ingresos. La 

financiacion de la enseiianza secundaria y superior 

por parte de la CFI puede contribuir a facilitar que las 

subvenciones de 10s gobiernos se reorienten hacia las 

personas pobres, que son quienes deberian benefi- 
20 

ciarse de ellas. Cuanto mas paguen las familias mas 

acomodadas por concept0 de educacion (como hacen 

cuando eligen la enseiianza privada), mas posibilida- 

des tendran 10s gobiernos de emplear sus recursos en 

las personas pobres. 

tambitn en la elaboration de nuevos programas. No 

obstante, en cualquier consulta con la sociedad civil la 

inforrnaci6n suministrada, 10s puntos de vista expresa- 

dos y 10s intereses representados por 10s distintos 

participantes deben tenerse en cuenta, y la decisi6n 

final sera' de cadcter politico. Los intereses de 10s rnaes- 

tros, en su faceta de trabajadores, deben estudiarse en 

relaci6n con 10s intereses prirnordiales de 10s estudian- 

tes y de sus padres, en su faceta de consurnidores. 

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, 
REGIONALES Y BILATERALES 
A lo largo de muchos decenios, las organizaciones del 

sisterna de las Naciones Unidas (corno la UNESCO, el 

UNICEF, el FNUAP y el PNUD) han realizado con- 

tribuciones importantes a las iniciativas rnundiales en 

la esfera de la educacibn, tanto en sus propias esferas 

de especializaci6n corno en actividades de cooperaci6n 

rnundial (Recuadro 2). La UNESCO, el organism0 de 

las Naciones Unidas responsable de la educacidn, tiene 

el rnandato de desernpefiar una funci6n de coordina- 

ci6n entre organizaciones internacionales y, en sus 

propias palabras, tiene el objetivo de "contribuir a la 

paz y a la seguridad en el rnundo con el fornento de 

la colaboraci6n entre naciones a travCs de la educa- 

ci6n, la ciencia, la cultura y la cornunicaci6n". Los 

bancos regionales de desarrollo (corno el Banco 

Interarnericano de Desarrollo, el Banco Africano de 

Desarrollo, el Banco Europeo de Reconstruccion y 
Fornento y el Banco Asia'tico de Desarrollo) y 10s 

organisrnos de ayuda bilaterales destinan una parte 

irnportante de sus recursos ttcnicos y financieros a1 

sector de la educaci6n. 

Por ultimo, distintos organisrnos profesionales, 

corno la Asociaci6n Internacional de Evaluaci6n del 

Rendirniento Escolar, la Asociaci6n Internacional para 

la Evaluaci6n Educativa y la Asociaci6n Internacional 

de Lectura, tienen una funci6n que desernpefiar en 

el intercarnbio de inforrnacion y el fornento de las 

buenas practicas en todo el rnundo. El Banco procura 

trabajar estrecharnente con esas y otras entidades 

haciendo que su proceso de adopci6n de decisiones y 

sus procedimientos de prtstarno Sean rnis flexibles, 

abiertos y sensibles a las opiniones de otros interesados 

en la esfera de la educacion. 

LAS RELACIONES DE COLABORACI~N 
PRODUCTIVAS SE FUNDAN EN 
LA VENTAJA COMPARATIVA 
En el Marco Integral de Desarrollo se admite explicita- 

rnente que es rnuy necesario que 10s paises tengan 

poder de decision cuando se trate de planificar su de- 

sarrollo y de trabajar con 10s distintos organisrnos para 

decidir cuil es la rnejor aportaci6n que puede hacer 

cada uno de ellos. Los beneficios de la colaboraci6n se 

derivan en buena rnedida de las forrnas de potencia- 

ci6n rnutua que pueden producirse con el aporte de 

distintas capacidades para un rnisrno fin y de cornpar- 

tir de forrna creativa las ventajas cornparativas de 

distintas entidades (Recuadro 7). 
Las entidades que trabajan en la esfera de la 

educaci6n tienen una gran variedad de ventajas 

cornparativas y atributos positivos, corno una s6lida 



En el Marco Integral de Desarrollo se aplica un enfo- 

que holistic0 del desarrollo. En el se intenta equilibrar 

la formulacion de politicas poniendo de relieve la 

interdependencia de todos 10s elementos del desarro- 

Ilo: el social, el estructural, el humano, el de gestion 

de gobierno, el ambiental, el economico y el finan- 

c i e r ~ .  Tambien se desea trascender 10s indicadores 

concretos de resultados economicos y de capacidad 

humana a fin de abordar, de forma concertada, "las 

cuestiones fundamentales de largo plazo relativas a la 

estructura, alcance y contenido del desarrollo social". 

Se trata de una transicion ambiciosa que debe estar 

dirigida por el mismo pais, con la participacion activa 

de la sociedad civil y del sector privado y el apoyo de 

organizaciones multilaterales y bilaterales. 

Fundamentalmente, el Marco Integral de Desarrollo es 

un medio de aumentar la eficacia en la esfera de la 

reduccion de la pobreza y se basa en 10s siguientes 

principios: 

ldentificacion del pais con la iniciativa. Es el 

elemento que determina 10s objetivos y el 

escalonamiento, el momento de aplicacion y el 

orden de 10s programas de desarrollo del pais. 

Colaboracion con el gobierno, la sociedad civil, 

10s organismos de asistencia y el sector privado 

para definir las necesidades de desarrollo y eje- 

cutar 10s programas. 

a Una vision de largo plazo de las necesidades y 

las soluciones, sobre la base de consultas a 

nivel nacional. que puedan promover un apoyo 

nacional continuado. 

Tratamiento de las cuestiones estructurales y 

sociales de forma simultanea y en plano de 

igualdad con las cuestiones macroeconomicas y 

financieras. 

El Marco Integral de Desarrollo tiene la finalidad de 

servir como elemento orientador, no como proyecto. 

La forma de llevar a la practica esos principios variara 

segun 10s paises y dependera de las necesidades eco- 

nomicas y sociales y de las prioridades de las partes 

interesadas. 

presencia sobre el terreno, un buen conocimiento y 

comprensidn cultural a nivel local, un acceso ficil a 10s 

conocimientos mundiales, ireas de especializaci6n 

especificas o un mandato singular, la autoridad natural 

que se deriva de ser las familias y las comunidades mis 

afectadas, la capacidad de reunir a 10s interesados, el 

poder politico para lograr que haya cambios, y la 

capacidad de movilizar recursos, incluidos recursos 

financieros. El futuro perteneceri a quienes sean 

capaces de combinar las contribuciones necesarias 

procedentes de diversas fuentes. 

Las consecuencias para el Banco son de dos tipos. 

En primer lugar, en 10s afios venideros el Banco, en su 

labor relativa a la education, deberi prestar todavia 

mis atenci6n y dar mis relevancia que antes a las rela- 

ciones de colaboraci6n, reconociendo que 10s esfuerzos 

dirigidos y coordinados por el gobierno son 10s que 

probablemente permitirin alcanzar una reforma soste- 

nible. Una parte importante del trabajo que lleva a 

cabo el personal del Banco ya consiste en colaboracio- 

nes a nivel nacional y mundial, mediante proyectos y 

otras actividades. No obstante, sienlpre se puede hacer 

m h .  En el pr6ximo decenio, la importancia de ese 

tipo de trabajo no disminuiri, sino que aumentari a 

medida que se estreche la interconexion de 10s paises 
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como resultado de las presiones ejercidas por las trans- 

formaciones del mundo que se han mencionado en el 

Capitulo I y a medida que la adaptacion a1 context0 

local se convierta en algo rnis complejo. Seri necesario 

invertir mis tiernpo, esfuerzo y fondos en las relacio- 

nes de colaboraci6n, pero la alternativa seria ir 

perdiendo el contacto con la realidad. 

En segundo lugar, el Banco deberi comprender, 

fomentar y aplicar cuidadosamente las capacidades en 

las que cuenta con una ventaja comparativa. Entre las 

ventajas del Banco en la esfera de la educacion y en 

sus otros imbitos de trabajo figuran: la posibilidad de 

movilizar y hacer productivos unos conocimientos a 

nivel mundial y transnacional; el personal y 10s cono- 

cimientos especializados que puede dedicar a tareas 

normativas y de ejecuci6n que con frecuencia son difi- 

ciles y decisivas; y el financiamiento que puede reunir 

tanto a partir de sus propios recursos como de recursos 

ajenos, ya que puede usar su posici6n como la mayor 

fuente externa de financiamiento en la mayor parte de 

10s paises en desarrollo para alentar a otros colabora- 

dores a que efecthen contribuciones a actividades 

prioritarias. 



Grafico 70 La ventaja comparativa del Banco Mundial 

Adernis, la participacion del Banco en todo el 

conjunto de sectores relacionados con el desarrollo y 

su acceso a 10s rninisterios de econornia y finanzas le 

perrniten adoptar enfoques rnultisectoriales y llegar a 

10s responsables fundarnentales de la adopci6n de deci- 

siones (Gdfico 10). Esta cobertura rnultisectorial 

22 supone una ventaja particular para la educacion si se 

tienen en cuenta las interrelaciones entre el sector de la 

educacion y 10s dernis sectores (Capitulo 2). 
El nivel de pobreza, la salud y las percepciones 

sobre las oportunidades de ernpleo de 10s estudiantes 

son factores que influyen rnucho en 10s resultados de 

la educacion. Por ejernplo, 10s efectos del VIHISIDA 

en el sisterna educativo son relativarnente poco conoci- 

dos pero pueden ser graves. Esa enferrnedad afecta 

el nurnero de maestros disponible e influye en la 

capacidad o voluntad de 10s padres de pagar por la 

escolarizaci6n. Adernis, el nivel de educacion de las 

personas condicionard sus ingresos, su fecundidad y su 

salud, y a nivel social tendri efectos en las institucio- 

nes, en la econornia en su conjunto y, a largo plazo, en 

10s valores, las tradiciones y la cultura. Por ejernplo, la 

ventaja cornparativa del Banco en este irnbito se rnani- 

fiesta en su labor en prograrnas de desparasitacibn y de 

micronutrientes en las escuelas, de educaci6n en cues- 

tiones de salud reproductiva e inforrnaci6n sobre 

enferrnedades de transrnision sexual y la prevenci6n 

del VIHISIDA. Pueden establecerse rnis vinculos entre 

la ensefianza en la prirnera infancia y 10s servicios de 

salud, la education de 10s padres y la vivienda y la 

nutricibn para las farnilias rnis pobres; entre la reforrna 

del cuerpo docente y la reforrna rnis general de la 

adrninistraci6n phblica; entre la ensefianza bbica 

universal y el trabajo infantil; entre la forrnaci6n pro- 

fesional y las reglarnentaciones del rnercado laboral; y 

entre el idiorna de instrucci6n y la descentralizaci6n. 

En 10s pr6xirnos afios el desafio para el Banco 

consistiri en responder de forrna eficaz a las conse- 

cuencias de las relaciones de colaboraci6n y, a1 hacerlo, 

lograr 10s rnejores resultados que sea posible para las 

personas a quienes el desarrollo debe servir. Para ello 

sed  irnprescindible una buena cornunicaci6n entre el 

Banco y sus socios a nivel national, regional, y en la 

sede, junto con una rnentalidad abierta a nuevas posi- 

bilidades y puntos de vista distintos y capacidad de 

reconocer 10s propios arributos positivos e insuficien- 

cias, una voluntad de cornprorniso y, sobre todo lo 

dernb, un sentirniento de entusiasrno por las rndtiples 

tareas del futuro. 

' Vease Florencia Castro-Leal, Julia Dayton, Lionel Demery y Kalpana Mehra, "Public Social Spending in Africa: Do the Poor Benefit?" 
The World Bank Research Observer, Vol. 14, No. 1, febrero de 1999, pags. 49-72. Observese que el grado de orientacion de las subvenciones 
a la enseiianza primaria hacia 10s grupos mas pobres depende mucho del criterio de bienestar que se aplique. 
Vease Mark Bray, 1996, "Counting the Full Cost: parental and community financing of education in East Asia". 
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La labor del Banco de ayudar a 10s paises a rnejorar sus sisternas de educaci6n ha cambiado fundarnentalrnente 

durante 10s 35 afios de apoyo en las esferas del financiarniento, el anilisis y el asesorarniento. La cornprensi6n de estas 

tendencias, junto con lo que se ha aprendido en la prictica, contribuye a definir lo que deberi hacerse en 10s afios 

venideros para lograr la rnixirna eficacia. 
-- 

UNA CARTERA EN EXPANSION 
Entre 1989 y 1996 el volurnen total de financiarniento 

externol para la educacibn, incluida la ayuda bilateral, 

alcanz6 una cifra media de US$6.000 rnillones de 10s 

Estados Unidos, de la que el Banco Mundial aport6 

casi un 30% (Grifico 11). 

Desde que el Banco concedi6 el primer prtstamo 

para educaci6n (a Tunez, para forrnaci6n profesional) 

ha ido arnpliando su financiarniento para proyectos de 

educaci6n como parte de su rnisi6n de reducir la 

pobreza (Cuadro 2). 
Esta arnpliaci6n ha sido paralela a1 reconoci- 

miento creciente de que la educaci6n es la piedra 

angular del crecirniento econ6mico y de una sociedad 

abierta y cohesionada; y de que la inversi6n en 

educaci6n es fundamental para el desarrollo de un 

pais (Capitulo 2). El volurnen total de nuevos corn- 

promisos varia considerablernente cada aiio con una 

tendencia general alcista (Grifico 12). Los desembol- 

sos han aurnentado de forrna rnis estable. 

PARTE CORRESPONDIENTE AL BANCO MUNDIAL 
DEL FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LA EDUCACION 

E N  LOS P A ~ S E S  EN DESARROLLO 

I 10000 .FinanciaciOn enerna apartada 1 ir otras entidades 7 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Aiio 

La parte de 10s fondos del Banco dedicada a la 

educaci6n que corresponde a crtditos de la AIF varia 

cada afio, pero se ha rnantenido alrededor del40% 

durante el ultimo decenio (Grifico 13). A la enseiianza 

Cuadro 2 Financiamiento destinado a la educacion 
(Fuente: EdSta ts) 

FINANCIAMIENTO DESTINADO A LA EDUCACION EN 
LOS EJERClClOS ECONOMICOS DE 1986 A 1998 
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Nuevos 1 r ~ z : m i s o s  compromisos en 
(media anual), educacion como 
millones de porcentaje del 
dolares EE.UU., en total de nuevos 
valores constantes comprornisos del 

Banco 
- -- - --- - 

1963-1 969 2.9 
-- - I: 1 4,. 

- -- 

1970-1979 
- --- - 

1980-1 989 1034 4.5 
-L--- 

1990-1999 1951 
I 7,9 



PROPORC~ON DEL FINANCIAMIENTO DEL BANCO 
DESTINADO A EDUCACION CORRESPONDIENTE A CREDITOS 

DE LA AIF E N  LOS EJERCICIOS ECONOMICOS DE 1963 A 1998 

Grafico 13 (Fuente: Banco Mundial) 

primaria le corresponde una parte destacada y sustan- 

cia1 de las inversiones de la AIF en servicios sociales 

bbicos, que tambikn incluyen agua limpia y sanea- 

miento, salud preventiva y reproductiva, nutrici6n y 

servicios bisicos a la comunidad2. 

Una parte importante de la labor del Banco en la 

esfera de la educaci6n corresponde a un numero relati- 

vamente pequefio de paises, principalmente porque se 

trata de paises extensos con programas del Banco esta- 

blecidos desde hace tiempo. Por ejemplo, tres cuartas 

24 partes del financiamiento actual y previsto del Banco 

en la esfera de la education para 10s ejercicios econ6- 

micos de 1995 a 2001 se dirige a 17 paises cuya 

poblaci6n, en conjunto, supone el 70% de la pobla- 

ci6n mundial. Otros 35 paises, que cuentan con el 

13% de la poblaci6n mundial, reciben el 21% del 

Grafico 14 (Fuente: EdStatsl 

volumen de crkditos. El financiamiento restante se 

dirige a otros 91 paises habilitados para recibir crtidi- 

tos, que en su mayoria son paises pequefios (Cuadro 5, 

Ca~i tulo  7). 

El financiamiento de la educaci6n ha aumentado 

en todas las regiones aunque en proporciones distin- 

tas. Cuando en el decenio de 1960 se iniciaron las 

operaciones de cridito destinado a la educacibn, se 

seleccion6 PLfrica a1 sur del Sahara como lugar de 

actuaci6n destacado porque la educaci6n ocupaba un 

lugar importante en el programa de muchos gobiernos 

postcoloniales y las necesidades en esa esfera eran 

enormes. Posteriormente, el apoyo a Africa ha aumen- 

tad0 pero en otras regiones la expansi6n de 10s 

programas ha sido mayor (Grifico 14). 

MAS RECURSOS PARA LA ENSENANZA 
PRIMARIA. . . CON U N  ENFOQUE 
HOI-~STICO 
El financiamiento de la ensefianza primaria ha aumen- 

tad0 tanto por su importe en d6lares como por su 

proporci6n del volumen total de prkstamos a1 sector 

de la educaci6n. La parte del financiamiento que se 

dedica a la ensefianza primaria ha sido superior a1 20% 

desde 1975 y a1 30% desde 1990. Ello demuestra el 

compromiso del Banco con 10s objetivos de la 

Conferencia Mundial sobre Educaci6n para Todos 

celebrada en 1990. El Banco era uno de 10s patrocina- 

dores de la Conferencia y sigue participando 

estrechamente en actividades complementarias. 

La parte del financiamiento dedicado a la ense- 

fianza secundaria general disminuy6 en 10s decenios de 

1970 y de 1980, pero aument6 de nuevo en el decenio 

de 1990 y ahora supone un 20%. El financiamiento 

para la capacitaci6n profesional aument6 con rapidez 

durante 10s decenios de 1960 y 1970, pero disminuyo 

un poco despuks de haber alcanzado un nivel mhimo 

a principios del decenio de 1980, sin duda a causa de 

la nueva importancia que se concedia a la ensefianza 

bisica y de que se cuestionaban 10s enfoques tradicio- 

nalcs que se empleaban en el ambito de la capacitaci6n 

profesional. Hubo un increment0 constante, que se ha 

frenado un poco en 10s 6ltimos afios, tanto en el 

imbito de la capacitaci6n del profesorado como en el 

de la ensefianza terciaria. El desarrollo del nifio en la 

primera infancia es una esfera de financiamiento relati- 

vamente nueva, pero que cada vez adquiere mis 

importancia (Grafico 15). 
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Ahora el personal considera la educaci6n rna's 

corno un sisterna integrado en el que una parte no 

puede rnarchar bien si hay otra en ma1 estado. Por 

ejernplo, la nueva irnportancia que se concede a la 

ensefianza bisica no significa que no deba hacerse 

nada en el a'rnbito de la ensefianza terciaria: las institu- 

ciones de ensefianza terciaria tienen una funci6n 

crucial que desernpefiar corno centros de excelencia, 

centros de investigaci6n y lugares de capacitacion 

para 10s maestros y dirigentes del futuro. El enfoque 

holistic0 se observa rn& clararnente en proyectos 

encarninados a apoyar reforrnas a nivel de todo el 

sector (por ejernplo, el Proyecto de rnejorarniento 

de la calidad y la equidad de la educacion de Bolivia, 

cuyo objetivo es, entre otras cosas, hacer rnejorar de 

forrna integrada las infraestructuras y 10s procesos 

educativos) y en prograrnas intersectoriales corno 10s 

siguientes: 

desarrollo del nifio en la prirnera infancia 

(por ejernplo, fortaleciendo centros de atenci6n 

a la prirnera infancia en Kenya rnediante la 

capacitacion de maestros y un plan de salud y 

nutrici6n a fin de que rnejore la disposici6n de 

10s nifios cuando acuden a la escuela y, por lo 

tanto, aurnente la matricula y se reduzca la 

repetition de cursos y el abandon0 escolar en la 

ensefianza prirnaria elemental); 

educaci6n superior (por ejernplo, la reforma de 

la adrninistraci6n y de la financiaci6n del sector 

postsecundario en Chile, cuyo objetivo es elirni- 

nar 10s incentivos contraproducentes con que se 
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encuentran 10s alurnnos de la ensefianza secun- 

daria cuando deben elegir entre instituciones y 

prograrnas en cornpetencia); 

financiaci6n definida por la dernanda (por 

ejernplo, el programa de apoyo a la educaci6n 

secundaria para nifias en Tanzania, que se 

ocupa de dirigir las becas de estudios a nifias 

pobres); y 

gesticin de sisternas de inforrnacion (por 

ejemplo, un sisterna escalonado, a nivel de 10s 

distritos y de 10s estados y a nivel nacional en 

la India, para supervisar la inforrnacion sobre el 

costo de 10s insumos y sobre el rendirniento del 

aprendizaje). 

UNA NUEVA ORIENTACION 
A1 principio, la mayor parte de la asistencia del Banco 

para proyectos se dedicaba a construir y equipar edifi- 

cios. Un continuo replanteamiento sobre la base de 

10s conocirnientos adquiridos y la evoluci6n de las 

necesidades ha arnpliado considerablernente la esfera 

de atencion. La transforrnaci6n rnds notable ha consis- 

tido en pasar de invertir en bienes tangibles a hacerlo 

en bienes intangibles. La proporci6n del volurnen de 

fondos del Banco que se destina a obras publicas y a 

equipo se ha reducido de casi un 100% en el decenio 

de 1960 a1 45% correspondiente a1 period0 cornpren- 

dido entre 1995 y 1999 (Gdfico 16). La proporci6n 

correspondiente a capacitacion y asistencia tkcnica ha 

aurnentado considerablernente. 



El tkrrnino "bienes intangiblesn se refiere a rnuchos 

aspectos del sisterna educativo, entre ellos: 

H la reforrna de 10s planes de estudios (por ejern- 

plo: rnejorar la calidad y la pertinencia de la 

ensefianza en Moldova rnediante el estableci- 

rniento de una estructura institucional integrada 

para elaborar y evaluar planes de estudios y 

actualizar 10s prograrnas de las asignaturas desde 

el primer curso hasta el noveno); 

la innovation tecn016~ica (por ejernplo, el pro- 

grarna Enlaces rnundiales para el desarrollo, que 

se propone haber establecido en el aiio 2000 

cornunidades en linea para estudiantes y rnaes- 

tros en 1.500 escuelas secundarias de todo el 

rnundo); 

H el idiorna de la ensefianza (por ejemplo, enseiiar 

el idioma nacional de Laos a estudiantes de 

minorias ktnicas rnediante tecnologias para el 

aprendizaje de un segundo idioma); 

H reforrnas laborales que afectan a 10s maestros 

(por ejemplo, afiadir una nueva categoria de 

profesores universitarios en la legislaci6n de 

Thnez, haciendo mis flexible el rnercado laboral 

de la educacion superior); 

la descentralizacion de la gesti6n (por ejemplo, 

la autonomia financiers, administrativa y 

pedagogics concedida a las escuelas del Brasil 

para mejorar la calidad de la ensefianza y del 

aprendizaje). 

Este carnbio de orientation de 10s bienes tangibles 

a 10s intangibles refleja la creciente conciencia de que 

la expansion fisica en si rnisrna no conduce a resulta- 

dos educativos sostenibles y de buena calidad. Tarnbikn 

es necesario que se preste rnucha atencibn a 10s princi- 

pales elementos que conducen a una educaci6n de 

buena calidad (Grifico 2): 

H un entorno de aprendizaje favorable (por ejernplo, 

el apoyo prestado al Centro nacional de Jordania 

para la investigacion y el desarrollo humano, que 

ha desernpefiado una funci6n irnportante en la 

mejora de la calidad de la educaci6n); 

H unos estudiantes dis~uestos a a~render  (por 

ejernplo, desparasitar a 10s niiios y surninistrar- 

les micronutrientes en Ghana); 

H un personal rnotivado (por ejemplo, mejorar la 

calidad y la moral de 10s maestros en Uganda 

despuks del conflicto civil); 

H un acceso adecuado a 10s recursos (por ejernplo, 

la adquisicion de libros para las bibliotecas de 

las escuelas de Bolivia rnediante licitacion 

phblica internacional). 

Este carnbio tarnbikn refleja arnplias transforrnaciones 

conceptuales para responder a nuevos desafios. Por 

ejernplo, en situaciones posteriores a un conflicto es 

necesario reconstruir la infraestructura fisica y las fuen- 

tes de ingresos y restaurar 10s semicios sociales bhicos. 

La educacion es una prioridad irnportante porque con- 

tribuye a1 crecirniento sostenible a largo plazo y a la 

integracion social. Proporcionar educacion en situacio- 

nes posteriores a un conflicto es una tarea cornpleja. 

La simple construcci6n de escuelas seria una respuesta 

lamentablernente insuficiente en situaciones en que 10s 

gobiernos son dkbiles y el nivel de ingresos se ha redu- 

cido, 10s edificios escolares y las carreteras estin 

destruidos, las comunidades estin diserninadas y 

devastadas, 10s niiios han sufrido daiios psicologicos 

como combatientes o corno rehgiados y se han per- 

dido rnuchos maestros que se han convertido en 

refugiados o en victimas del conflicto. En zonas de 

conflicto donde el surninistro de educaci6n por parte 

del gobierno se ha suspendido, hay que resolver la 

cuestion de la funcion que en tiernpos de paz desern- 

peiia el mosaico de surninistradores privados de 

educacion, como 10s de caricter religioso, 10s basados 

en la comunidad, las organizaciones no gubernamenta- 

les y otros organismos privados. Los cambios en la 

orientaci6n de la labor del Banco en la esfera de la 

educacion y en la forma de trabajar del Banco estin 

permitiendo adoptar 10s enfoques nuevos y creativos 

que se necesitan. 

ANALISIS E INVESTIGACION 
Un buen anilisis de las cuestiones y de las alternativas 

constituye la base de un financiarniento para proyectos 

eficaz y de un buen asesoramiento en cuestiones nor- 

mativas. En 10s exirnenes de la cartera de educaci6n se 

observa una vinculaci6n s6lida entre un buen trabajo 

analitico y 10s proyectos de alta calidad. En el sector de 

la educacibn, como ocurre tarnbikn en otros sectores, 

el personal esta sobrecargado y se esfuerza mucho para 

hacer rnis cosas y hacerlas rnejor y el trabajo analitico 

se esti abandonando. Es necesario que, rnediante el 

diilogo entre el personal dedicado a ese sector y 10s 

directores a cargo de 10s paises, se encuentren formas 



de invertir esta regresi6n en 10s estudios sectoriales, 

ya que de lo contrario podria peligrar la calidad de la 

cartera en el futuro. No hace falta que 10s andisis pro- 

duzcan unos informes dilatados. Lo importante es que 

haya ideas claras sobre 10s mktodos mds adecuados 

para mejorar 10s resultados educativos, empleando 10s 

conocimientos de pricticas adecuadas y de las condi- 

ciones sobre el terreno. 

La reciente reducci6n de la funcion del Banco 

en el ambit0 de la investigacidn en educaci6n no es 

acorde con el deseo de la instituci6n de convertirse en 

un "banco de conocimientos" y de mejorar 10s efectos 

de las operaciones en la esfera de la education. La in- 

vestigacion ha tenido efectos importantes por lo que 

respecta a las prioridades y estrategias de educaci6n: 

por ejemplo, haciendo que se vea con claridad el gran 

beneficio que supone invertir en la ensefianza primaria 

y en la educaci6n de las niiias, la funci6n de 10s libros 

de texto en el fomento de la calidad de las escuelas y la 

posible importancia del sector privado en las esferas 

del financiamiento y el suministro. 

;Qui  puede hacerse en vista de las graves restric- 

ciones de 10s presupuestos de investigacidn? En primer 

lugar hay que establecer buenas relaciones de colabora- 

cion entre el Banco y un gran numero de distintos 

grupos nacionales e internacionales activos en la esfera 

de la educacidn, empleando recursos de investigaci6n 

no s61o procedentes del Banco sino tambikn de otros 

donantes y fundaciones. Podria haber un mayor 

potencial para alentar a la comunidad acadkmica a 

emprender investigaciones pertinentes para 10s proble- 

mas con que se encuentran 10s clientes. Por ejem~lo, 

en la India, uno de 10s objetivos explicitos de la labor 

analitica reciente era estimular, mediante relaciones 

de colaboraci6n en la investigaci611, el interks y la 

capacidad de 10s investigadores locales en ese tip0 de 

estudios. (Ademas, estos estudios sectoriales han pres- 

tad0 apoyo a una corriente de prkstamos nuevos.) 

En segundo lugar, 10s proyectos se basan en inves- 

tigaciones y evaluaciones para analizar 10s resultados y 

10s efectos de las inversiones del proyecto. En tercer 

lugar, la labor de investigaci6n que lleva a cab0 el 

Banco ahora esti mejor orientada y es mis selectiva. 

Actualmente, la pertinencia operativa es el principal 

criterio utilizado a1 elegir nuevos temas de investiga- 

ci6n en la esfera de la educaci6n. El objetivo de las 

investigaciones mis recientes es evaluar rigurosamente 

10s efectos de las inversiones y 10s cambios normativos 

que apoya el Banco, a fin de determinar las condicio- 

nes previas y las circunstancias que son necesarias para 

ampliar a1 mhimo las posibilidades de kxito de un 

proyecto, programa o proceso de reforma. Por ejem- 

plo, en un estudio sobre distintos paises se examinan 

10s efectos de iniciativas de descentralizaci6n de la 

educaci6n en el aprendizaje de 10s alumnos y en el 

bienestar. En kl se estudian las consecuencias de trans- 

ferir la responsabilidad de gesti6n de 10s gobiernos 

centrales a las comunidades locales y a las escuelas y de 

suministrar vales para facilitar las decisiones de 10s 

estudiantes y estimular la educaci6n de nifias. En otro 

estudio se esti experimentando con distintas combina- 

ciones de insumos a fin de determinar la contribuci6n 

relativa de 10s materiales y de 10s incentivos para 10s 

maestros en 10s resultados de 10s alumnos y en su 

retenci6n. Se estin iniciando nuevas investigaciones 

sobre 10s efectos de las intervenciones en el imbito de 

la primera infancia, a las que corresponde una parte de 

la cartera cada vez mayor. 

EVALUACION DE LA LABOR DEL BANCO EN 
LA ESFERA DE LA EDUCACION 
Las complejas relaciones de causa y efecto que act6an 

en la educaci6n y 10s largos intervalos que transcurren 

entre una intervenci6n y sus resultados (por ejemplo, 

en 10s programas de prkstamos a estudiantes) hacen 

que sea dificil medir 10s efectos de 10s proyectos. Por 

ello, la elecci6n de objetivos y de indicadores es un 

aspecto crucial de la preparaci6n de 10s proyectos. A 

pesar de las dificultades, 10s sistemas de evaluaci6n 

establecidos por el Departamento de Evaluaci6n de 

Operaciones y el Grupo de garantia de calidad aportan 

valiosas informaciones sobre lo que ha marchado bien 

y lo que ha marchado ma1 en las operaciones patroci- 

1 nadas por el Banco. 
1 En una evaluation de la cartera activa de prksta- 

mos realizada por el Grupo de garantia de calidad, 10s 

proyectos de educaci6n obtuvieron calificaciones algo 

1 mejores que las obtenidas por el conjunto de activida- 

I des del Banco en lo que se refiere a 10s progresos de 

ejecuci6n y el logro de 10s objetivos de desarrollo3. En 

el sector de la educaci6n habia menos proyectos y un 

porcentaje menor de compromises netos a riesgo que 

en la mayorh de lor demis sectores; el sector ocupaba 

el tercer lugar del total de 16 sectores del ejercicio eco- 

n6mico de 1 9 9 ~ ~ .  No obstante, en una evaluaci6n 

ripida de la calidad de la supe~is i6n que el Grupo de 

garantia de calidad Ilev6 a cab0 en una muestra de 



proyectos en el ejercicio econ6mico de 1998 se observ6 

que el sector de la educaci6n habia mejorado en com- 

paraci6n con su calificaci6n de 1997, pero no tanto 

como el Banco en su conjunto. 

En un estudio reciente del Departamento de 

Evaluaci6n de Operaciones se han observado grandes 

mejoras en la calidad del anilisis econ6mico de 10s 

informes de evaluaci6n iniciales de 10s proyectos de 

educacibn, y se han identificado las recientes activida- 

des de capacitaci6n del Banco como uno de 10s 

factores que contribuyeron a ello. La proporci6n de 

proyectos de educaci6n con andisis econ6micos acep- 

tables o buenos aument6 de1 (55% de 10s proyectos 

aprobados en el ejercicio econ6mico de 1996 y la pri- 

mera mitad del ejercicio economico de 1997 a1 94% 

de 10s aprobados en la segunda mitad del ejercicio eco- 

n6mico de 1997 y en la primera mitad del de 1998. 

El Departamento de Evaluation de Operaciones 

tambikn ha examinado recientemente 10s 108 pro- 

yectos que salieron de la cartera en 10s ejercicios econ6- 

micos de 1993 a 1 9 9 8 ~ .  De ellos, el 76% obtuvieron 

una calificaci6n de satisfactorios, o mejor, en cuanto a 

resultados generales (frente a un 69% en el conjunto 

de sectores). Se consider6 que un 50% de 10s proyectos 
- probablemente seria sostenible (un 47% en el con- 

28 
junto de sectores), aunque solamente el 33% habia 

logrado un desarrollo institucional sustancial (un 32% 

en el conjunto de 10s sectores). 

Este examen del Departamento de Evaluaci6n de 

Operaciones pone de relieve las conclusiones siguientes: 

El Banco debe aprender mejores mktodos de 

evaluar y abordar 10s factores que suponen un 

riesgo importante para 10s proyectos. Las refor- 

mas normativas ambiciosas y 10s cambios 

institucionales acarrean riesgos politicos. Hay 

que ayudar a 10s funcionarios a definir y anali- 

zar esos riesgos e idear estrategias de prevenci6n 

para hacerles frente. Ello incluye decidir cuindo 

hay que seguir adelante si existen dificultades de 

aplicacion importantes y cuindo hay que reti- 

rarse y esperar a que las condiciones para el 

kxito Sean mis propicias. 

En algunos casos, a fin de asegurar el impulso 

del financiamiento y de mantener las relaciones 

entre el Banco y el prestatario, 10s proyectos se 

presentan a la Junta de Directores aunque haya 

cuestiones complejas por resolver. La suposici6n 

de que esas cuestiones se resolverin durante la 

ejecucion no siempre se confirma. 

Los proyectos con muchos objetivos y un 

nurnero importante de componentes diversos 

tienen menos probabilidades de kxito. Ello ocu- 

rre particularrnente cuando las instituciones del 

sector son dkbiles y cuando 10s calendarios de 

ejecuci6n no son realistas. En 10s proyectos que 

dan buenos resultados hay una comprensi6n 

realista y rigurosa de la capacidad de ejecuci6n 

de las instituciones del sector a nivel central, 

local y de las escuelas. Todavia queda mucho 

que aprender en el imbito del andisis riguroso 

de las instituciones y las partes interesadas y 

sobre el disefio mQ s6lido de 10s componentes 

para el foment0 de la capacidad institucional a 

nivel local y central. 

Es dificil disefiar y ejecutar bien 10s componen- 

tes "intangibles" (ensefianza-a~rendizaje,  lanes 
de estudios, desarrollo del personal). Por esta 

raz6n la supervisi6n y la evaluaci6n internas son 

decisivas para adoptar medidas correctivas 

durante la ejecucibn, realizar evaluaciones preci- 

sas de 10s efectos y evaluaciones iniciales del 

realism0 de las operaciones complementarias. 

Las inversiones fisicas siguen imponiendo 

grandes exigencias por lo que se refiere a las 

capacidades de ejecucihn, particularmente para 

nuevos prestatarios que no estin farniliarizados 

con el Banco y para organizaciones descentrali- 

zadas y de la comunidad que son responsables 

de proyectos de construcci6n de escuelas peque- 

fias y dispersas. En la elaboraci6n y evaluaci6n 

inicial de 10s proyectos no siempre se concede 

una atenci6n suficiente a cuestiones como la 

ubicacibn, el diseiio o la calidad de la construc- 

ci6n y a si el mantenimiento resultari ficil y 

asequible para 10s recursos locales. 

Las actividades deben escalonarse de forma 

apropiada cuando se intenta aplicar reformas 

cualitativas generales. Por ejemplo, 10s eximenes 

pueden constituir el marco de incentivos al que 

respondan 10s maestros y estudiantes; sin embar- 

go, la reforrna de 10s eximenes suele demorarse 

mucho m& que la capacitaci6n de 10s maestros 

y el suministro de libros de texto, que se finan- 

cian mediante proyectos de education. 
Las evaluaciones iniciales bien fundadas sobre 

10s beneficiarios y la participaci6n son dificiles, 

requieren mucho tiempo y necesitan muchos 

recursos, pero pueden hacer que haya grandes 







L O S  P A S O S  S I G U I E N T E S :  

A C T U A C I O N  F U T U R A  D E L  B A N C O  

PRIORIDADES MUNDIALES 
La misi6n del Banco en la esfera de la educaci6n es 

ayudar a sus clientes a definir y aplicar las medidas 

estratkgicas que deberain adopt .  ulteriormente a fin 

de mejorar el acceso a oportunidades de aprendizaje 

pertinente y de buena calidad, centrindose particular- 

mente en llegar a las personas pobres y marginadas. 

Como ocurre en otros sectores, es esencial emplear 10s 

recursos de forma eficiente y equitativa a fin de 

fomentar la capacidad institucional indispensable para 

el desarrollo sostenible. En el Capitulo 7 se presentan 

directrices estrattgicas para ayudar a1 personal a ha- 

cerlo en su labor con los gobiernos y otros socios de 

10s paises. El kxito de esta estrategia deberi juzgarse 

independientemente en cada pais respondiendo a la 

siguiente pregunta: jexiste un plan de education claro 

y coherente cuya aplicaci6n genere mejoras en el ac- 

ceso y en 10s resultados del aprendizaje? 

Teniendo en cuenta la gran diversidad existente en 

el sector de la educaci6n tanto entre distintos paises 

como dentro de un mismo pais, en esta estrategia se 

evita establecer requisitos generales del tip0 "invertir en 

la ensefianza primaria" o "suministrar m b  capacitaci6n 

profesional". Sin embargo, hay algunas prioridades ver- 

ticales o mundiales que se derivan del compromiso del 

Banco con 10s objetivos internacionales de educaci6n y 

del consenso sobre la necesidad de prestar una atenci6n 

constante a la calidad de la ensefianza y del aprendi- 

zaje. Esto es lo que se describe en este capitulo, y las 

actividades especificas y 10s indicadores de resultados 

que se emplearin en la evduaci6n de la labor del 

Banco en esas esferas se resumen en el Cuadro 3. En 

kste tambien figuran 10s indicadores de 10s resultados 

que se espera contribuir a lograr con 10s programas y 

las actividades, pero que el Banco y sus socios contro- 

Ian solo parcialmente y de forma indirecta. 

A fin de contribuir a que se alcancen con mayor 

rapidez 10s objetivos de educacidn internacionales 

(Capitulo 2)' como medio de lograr economias mis 

productivas, rnis cohesi6n social, una participaci6n 

mis eficaz en 10s asuntos colectivos y, en definitiva, 

conseguir que la poblaci6n estt m b  sana y sea m b  

feliz, se han puesto en marcha programas mundiales 

que se centran en la enseiianza bLica para las niiias 

y en 10s paises m L  pobres que presentan las tasas de 

matricula mis bajas. Se han definido otras tres esferas 

en las que probablemente las intervenciones tendrin 

efectos importantes en la calidad de la enseiianza y 
del aprendizaje: 

intervenciones en etapas tempranas (por 

ejemplo, el desarrollo del niiio en la primera 

infancia, la salud y nutrici6n en las escuelas); 

mCtodos de distribucihn innovadores (por 

ejemplo, la ensefianza a distancia, el aprendizaje 

libre y el uso de nuevas tecnologias); 3 1 

reformas a nivel de todo el sistema (especial- 

mente por lo que se refiere a 10s criterios de 

rendimiento, la buena gestitjn en 10s niveles 

bbico y postbisico, y la funci6n de 10s provee- 

dores y financiadores distintos del gobierno). 

Estos aspectos son prioritarios en todo el mundo, per0 

no todos serian seleccionados como las medidas estratt- 

gicas mis importantes en todas las regiones y paises. El 

conjunto de actividades en estas esferas s610 constituye 

una fracci6n del programa completo del Banco en el 

sector de la educaci6n. Sin embargo, hay importantes 

ireas de superposici6n entre estas cuatro prioridades a 

nivel mundial y las prioridades definidas en las estrate- 

gias regionales, y existen actividades en esas esferas 

prioritarias en muchos de 10s paises clientes del Banco 

(Anexo 6). 

ENSENANZA BASICA: PARA LAS NINAS 
Y PARA LAS PERSONAS MAS POBRES 
Enshanza brisica para lcEs niiias. A pesar de 10s 

importantes progresos realizados en la ampliaci6n del 

acceso a la enseiianza primaria, persisten las disparida- 

des de matricula y de rendimiento entre nifios y niiias. 



Cuadro 3 Plan de Aplicacion, ejercicios economicos 1999-2001: Esferas prioritarias 

~ ~ ~-~ 

PLAN DE APLlCACldN 
- -  ~ ~ ~ 

Orientaciones Actuaciones lndicadores de 
Socios lndicadores de normativas especificas 

~- -~ - ~ rendimiento ~~~ ~ - ~-~ resultados 

ESFERAS PRIORITARIAS 
~~ 

~ ~ ~~ ~ 

Educacion basica 
para las personas mas 
pobres 

Centrar las actividades en Se estan realizando UNESCO, Fondo Alcanzar 10s objetivos 
paises prioritarios de actividades en 16 paises Fiduciario Noruego establecidos por 
Africa a traves de la Educacion para 
lniciativa especial de las TodosIComite de 
Naciones Unidas para Asistencia para el 
Africa Desarrollo (CAD) en 10s 

paises en que se haya 
' actuado 

-- ~- -- - - -- 

para las nitias Centrar las actividades Se estan realizando I I UNICEF, ~ e i i * z h i c i a  lor  obje- 
en 10s 31 paises que actividades en 10s 31 paises Desarrollo lnternacional tivos para las nitias 
presenten las mayores dis- (Reino Unido), Rockefeller establecidos por 
paridades entre 10s sexos 1 Educacion para 
en cuanto a matricula en TodosIComite de 
la educacion basica Asistencia para el 

Desarrollo (CAD) en 10s 31 
paises en que se actua 

~~-Pp 
--P ~ - -~ - 

Aumento del nurnero de 
nitios que ingresan en la 
ensetianza primaria en los 
paises en que se haya 
actuado 

- - ~ 

Primeras Elaborar programas para El numero de programas 
intervenciones el desarrollo del nitio en la autonomos ha aumentado 

Direction Sectorial de 
Salud, Nutricion y 

desarrollo del nitio en primera infancia en paises de 8 a 14 
la primera infancia prioritarios 

UNICEF, OPS, organismos 
bilaterales, organizaciones 
no gubernamentales 

~~ ~ . ~ 

programas de salud Centrar las actividades en Se han emprendido Direccion Sectorial de 
en las escuelas paises prioritarios de actividades en 19 paises Salud, Nutricion y 

Africa y America Latina y de Africa y en 8 de Poblacion (Banco 
el Caribe a traves del pro- America Latina y el Caribe Mundial), OMS, UNESCO, 
grama internacional de OPS, UNICEF, ONUSIDA, 
salud en las escuelas 1 organismos bilaterales, 

I organizaciones no 
i 
I 

gubernamentales 
~- -- ~ ~ 

Mejora del aprendizaje en 
10s paises en que se haya 
actuado 

L- 

Metodos de ( Elaborar una estrategia de Finalizacidn de la Africa, Asia oriental y Mejora en todo el mundo 
distribucibn I tecnologia de la educacion ' estrategia y de la encuesta el Pacifico de 10s conocimientos 
innovadores: 1 para Africa y hacer una sobre ensetianza a 
ensetianza a distancia, encuesta en Asia oriental y ! distancia 
aprendizaje libre y uso ' el Pacifico 
de las nuevas , - ! 
tecnologias Mejorar el intercambio ! Se han ofrecido cuatro 1 k r i c a  

de informacion de 10s becas para la educacion en 
' educadores de 10s paises Africa 

clientes 

Posibilitar el intercambio Se han puesto en marcha 
de conocimientos sobre el seis sitios en la red sobre 

- - - - ~- 

Universidades abiertas 
en el Canada, Hong 

aprendizaje a distancia enserianza a distancia KongIChina, Costa Rica. 
entre 10s paises clientes mundial Indonesia, Sudafrica, 

Espana y el Reino Unido 
- -p~~ ~~ ~ -- 

Reforma a nivel de todo Prestar apoyo a 10s esfuer- Participation corriente del UNESCO, Asociacion 
el sistema zos encaminados a lograr Banco en el organism0 del , lnternacional de mas eficientes y 

niveles, planes de 
estudios y evaluacidn 

para Todos 2000 

un increment0 de informa- lnstituto de Estadistica de Evaluacion del 8 equitativos 
ci6n comparable entre 10s la UNESCO y dialog0 del Rendimiento Escolar, 
paises sobre el acceso a la Banco con sus clientes OCDE, UNICEF, PNUD, 
educacion y 10s resultados 
que se obtienen en esa 
esfera 

sobre la participacion en FNUAP. TIMSS-R, 
estudios internacionales lndicadores de la 

education en el mundo, ~ 
Evaluacion de Educacion 
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Cuadro 3 Plan de Aplicacion, ejercicios econdmicos 1999-2001: Esferas prioritarias lcontinuacion) 

PLAN DE APLICACI~N 
- -- 

Orientaciones Actuaciones lndicadores de Socios lndicadores de 
normativas -- especificas rendimiento - -- -- - resultados --- - 

ESFERAS PRIORITARIAS 
- - -- --  

Mejora de 10s Una base de datos publ~ca 
conoc~m~entos sobre sobre examenes en el 
evaluac~on y examenes ejerclclo economlco del 

atio 2000 (CD-ROM en el 
ejerclclo economlco del 
atio 2001) e ~nd~cadores 
del rend~m~ento  educatlvo 
(en el ejerclclo economlco 
del atio 2000) 

-- - - -- - - -- 

,:a mund~a l  de educadores red en en Poner la WWW en marcha en el un ejerclclo sltlo Twente, Un~vers~dad Un~vers~dad de de 

clencla y tecnolog~a economlco del atio 2000 W~twatersrand, UNESCO, 
Fundac~on Nac~onal de 
C~enc~as  (Estados Un~dos)  

- -  -- - - - 

buena gestlon y Aumentar el ~n te rcamb~o Un sltlo en la Internet en el OCDE 
descentral~zac~on de conoc~m~entos sobre la ejerclclo economlco del 

reforma de la ensetianza atio 2000 Creac~on de una 
red de contr~buyentes 

- 

lncrementar la capac~dad Creac~on de un curso de lnst~tuto del Banco 
~ n s t ~ t u c ~ o n a l  para la re capac~tac~on sobre la Mund~al, IIPE/UNESCO, 
forma de la educac~on reforma de la educac~on OCDE, Consorc~o para la 

para cl~entes y personal lnvest~gac~on Normatlva 

1 del Banco en Educac~on 

Las razones de ello son muchas y cornplejas, pero 

rnotivos de equidad y 10s grandes beneficios econ6mi- 

cos y sociales vinculados con la educaci6n de las nifias 

exigen que el Banco y otros organismos se esfuercen 

para que se reduzcan las disparidades entre 10s sexos. 

Con la inversion en la educaci6n de las nifias aumen- 

tan 10s coeficientes de participaci6n de las mujeres en 

la fuerza de trabajo y sus ingresos, disminuye el n ~ i -  

mero de hijos que tienen, se reducen las tasas de 

mortalidad de lactantes, de niiios pequefios y la 

derivada de la rnaternidad, se obtienen beneficios edu- 

cativos intergeneracionales y se consiguen irnportantes 

beneficios arnbientales. Cabe esperar que esta inver- 

sion, si se hace pensando en 10s beneficios de largo 

plazo, conduzca a carnbios demogrifkos positivos, a 

una reducci6n de 10s gastos de salud y a una cohesi6n 

social y una eficacia del desarrollo rnayores. 

-- -- - - -  - 

prestatar~os y 
flnanclstas d ~ s t ~ n t o s  
del Estado 

En su labor por hacer aurnentar la matricula, la 

- 

V~ncular ~nvers~on~stas lntercamb~o electron~co en CFI, empresas pr~vadas 
prlvados a lnstltuclones marcha en el ejerclclo 
educat~vas economlco del atio 2000 y 

evaluac~on de su u t ~  
llzac~on en el ejerclclo 
economlco del atio 2001 

permanencia, 10s resultados y el rendimiento de las 

nifias, el Banco y sus socios estin haciendo uso de dis- 

tintos enfoques, que incluyen proporcionar incentivos 

para la asistencia de las niiias a la escuela (por ejemplo, 

becas, comidas en la escuela, atenci6n bisica de la 

salud, suministro de libros de texto), mejorar el 

acceso a escuelas cercanas y seguras que cuenten con 

la infraestructura adecuada, mejorar la calidad y la 

pertinencia de la enseiianza, respetar 10s valores socio- 

culturales y educar a 10s padres y comunidades sobre 

10s beneficios de educar a las nifias, establecer politicas 

nacionales de apoyo dirigidas a las nifias y aplicar 

buenas politicas econ6micas que no desincentiven el 

ernpleo de mujeres. 

El Banco ha distinguido 31 paises en 10s que lleva 

a cab0 actividades y que al ritrno de progreso actual no 



alcanzarin 10s objetivos internacionales. De estos 31 

paises se han elegido 15 porque en ellos hay disparida- 

des excepcionalmente importantes entre 10s nifios y las 

nifias por lo que se refiere a las tasas de matricula en la 

ensefianza primaria. Estos paises son: Burkina Faso, 

Chad, CBte d'Ivoire, Etiopia, Ghana, Guatemala, 

Guinea, Mali, Marruecos, Nepal, Niger, Pakistin, 

Papua Nueva Guinea, Uganda y Yemen. El objetivo es 

crear actividades que reduzcan las disparidades entre 

10s sexos en estos 15 paises y emprender en ellos activi- 

dades adicionales para mejorar el conocimiento de las 

cuestiones relativas a la educaci6n de las nifias y orien- 

tar 10s recursos humanos y financieros de forma que 

mejoren las tasas de matricula y de aprovechamiento 

de las nifias. Recientemente se ha creado una nueva 

asociaci6n de colaboraci6n entre diversos organis- 

mos en la que participan el Banco, el UNICEF, el 

Departamento de Desarrollo Internacional del Reino 

Unido y la Fundaci6n Rockefeller a fin de estudiar 

con mis atenci6n quC factores son importantes para 

asegurar la aplicaci6n efectiva de 10s programas de edu- 

caci6n de las nifias en 10s paises en desarrollo. 

Educacidn bhica para las personas rnh pobres. 
Posiblemente en la mitad de 10s 48 paises de ~ f r i c a  a1 
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sur del Sahara el aprovechamiento educativo es muy 

inferior a1 nivel que siempre ha sido necesario para 

lograr el crecimiento econ6mico sostenible y la reduc- 

ci6n de la pobreza. Asi pues, hay una necesidad 

urgente de a~licar ~oliticas m6s audaces y mecanismos 

imaginativos que superen "las actuaciones tradiciona- 

les" a fin de incrementar la matricula en la ensefianza 

primaria. 

En el marco de la Iniciativa especial de las Na- 

ciones Unidas para Africa, se incluye un componente 

educativo encabezado por la UNESCO y el Banco que 

tiene por objetivo ayudar a 10s paises a establecer pla- 

nes de desarrollo del sector de la educaci6n que Sean 

ambiciosos y racionales tkcnicamente y ejecutables y 

razonables financieramente en el context0 social del 

pais. Estos planes deben usarse como base para mo- 

vilizar 10s recursos de 10s organismos externos de 

financiamiento, incluido el Banco, en apoyo de su 

aplicaci6n. En el marco del componente de educaci6n 

de la Iniciativa especial, un subprograma financiado 

por un fondo fiduciario noruego y administrado por el 

Banco se centra en la ensefianza primaria y tiene por 

objetivo establecer programas en 16 paises: Angola, 

Burkina Faso, Chad, Djibouti, Eritrea, Etiopia, 

Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali, Mozambique, 

Niger, Rwanda, Senegal, Sierra Leona y Somalia. Con 

el tiempo el programa puede ampliarse a otros com- 

ponentes de la educaci6n bQica (por ejemplo, la 

alfabetizaci6n de adultos, especialmente para las muje- 

res) y a otros paises. 

Los objetivos de la Iniciativa especial son: 1) con- 

tribuir a que aumente la conciencia de 10s principales 

responsables de la formulaci6n de politicas nacionales 

sobre las limitaciones fundamentales que 10s actuales 

niveles insuficientes de desarrollo de la ensefianza pri- 

maria imponen a la capacidad de un pais para lograr 

un crecimiento econ6mico sostenible y la reducci6n de 

la pobreza; 2) aportar recursos financieros y humanos 

adicionales para ayudar a establecer un consenso 

nacional general sobre las dificiles reformas educativas 

necesarias para salir de la "trampa" del bajo nivel de 

matricula actual; y 3) procurar que haya mas coopera- 

ci6n y armonizaci6n entre las distintas actividades que 

apoyan 10s organismos de las Naciones Unidas y 10s 

donantes bilaterales a fin de desarrollar la ensefianza. 

INTERVENCIONES E N  ETAPAS 
TENIPRANAS: DESARROLLO DEL NINO 
E N  LA PRIMERA INFANCIA Y SALUD 
E N  LAS ESCUELAS 
Desarrollo del nin'o en la primera infancia. Los pro- 

blemas que sufren 10s nifios pobres en sus primeros 

afios, como el desarrollo fisico y mental deficiente y 

la falta de preparaci6n para la escuela, son precursores 

del rendimiento acadtmico insuficiente, las tasas de 

abandon0 elevadas, el analfabetismo funcional, la 

poca productividad en la fuerza de trabajo, e incluso 

la delincuencia y la dependencia de la sociedad. 

Programas para resolver estas importantes deficiencias 

son fundamentales para el aprendizaje de 10s nifios y 

su txito en la vida. El desarrollo del nifio en la primera 

infancia -que comporta una combinaci6n de elemen- 

tos de distintos sectores como la ensefianza preescolar, 

la nutricion y la atencion bisica de la salud, en 10s que 

intervienen 10s nifios y sus padres y otros encargados 

de su cuidado- tiene un papel fundamental en la 

interrupci6n de 10s ciclos intergeneracionales de 

inequidad y en la mejora del rendimiento educativo, 

siempre que vaya seguido por inte~enciones que se 

mantengan desputs de 10s primeros afios. 

El Banco tiene distintos proyectos independientes 

de desarrollo del nifio en la primera infancia y proyec- 



tos del sector social con un componente de desarrollo 

del niiio en la primera infancia. Estos proyectos inclu- 

yen objetivos especificos y alternativas de programas 

adaptadas a1 context0 de 10s paises clientes. Por ejern- 

plo, en Bolivia, Colombia, la India e Indonesia las 

intervenciones estin dirigidas a 10s nifios en situaci6n 

de riesgo, con servicios de salud, de nutrici6n y de 

estirnulaci6n integados a travts de programas de aten- 

ci6n a la infancia basados en el hogar o en centros de 

atenci6n. En Mexico, la educaci6n de 10s padres cons- 

tituye el objetivo del proyecto. En Uganda se emplean 

estrategias de medios de comunicaci6n dirigidas a 10s 

padres, ademb de enseiiar a las mujeres ttcnicas 

comerciales, mientras que en Nigeria esas estrategias se 

dirigen a 10s nifios pequeiios rnediante una adaptaci6n 

del modelo de Barrio Stsamo de 10s Estados Unidos. 

En Kenya, el objetivo es mejorar la calidad de las per- 

sonas encargadas de 10s servicios de atencion mediante 

la capacitaci6n. El personal del Banco que trabaja en 

el desarrollo del niiio en la prirnera infancia tiene el 

objetivo de aurnentar a 14 10s proyectos independien- 

tes y se han programado nuevos proyectos para 

Bangladesh, el Brasil, China, Etiopia, la India, 

Jamaica, Mexico, Samoa, Tlinez y el Yemen. 

Salud en las escuelas. En investigaciones recientes se 

ha observado que a travts de programas de salud en las 

escuelas es posible surninistrar de forma rnuy econ6- 

mica servicios de salud sencillos y de utilidad 

dernostrada corno la desparasitacibn, 10s suplementos 

de micronutrientes (hierro, por ejemplo) y el foment0 

de estilos de vida saludables. Esos servicios tarnbitn 

son muy progresivos, ya que proporcionan la mayor 

parte de 10s beneficios a 10s rnis desfavorecidos: las 

niiias y las personas pobres y malnutridas. Con ellos 

tambitn pueden lograrse rnejoras significativas en la 

salud de 10s nifios, en su asistencia a la escuela y en su 

capacidad de aprender y, por tanto, en su rendimiento 

escolar; y producen muchos beneficios de largo plazo 

en la salud de 10s adultos y en su productividad. 

El Banco, en colaboraci6n con una gran diversi- 

dad de socios, corno la OMS, la UNESCO, el 

UNICEF y el ONUSIDA, asi corno con donantes 

bilaterales (especialrnente USAID) y organizaciones no 

gubernamentales (especialrnente la Federaci6n de 

Salvaci6n de 10s Nifios, Estados Unidos), ha estable- 

cido la iniciativa internacional de salud escolar, que 

proporciona a sus clientes acceso a asesorarniento espe- 

cializado, ejemplos de pricticas adecuadas y conjuntos 

de instrumentos pricticos, y presta asistencia a 10s gru- 

pos de estudio para la preparaci6n de componentes de 

salud escolar en el marco de 10s proyectos de desarrollo. 

En k i c a  10s proyectos de salud en las escuelas se apli- 

carin en tres paises (Madagascar, Malawi y Zambia) y 

corno iniciativa subregional en 16 paises de Africa occi- 

dental (entre ellos Guinea, Mali, Mauritania y el 

Senegal). El equipo regional de Amtrica Latina y el 

Caribe ha puesto en marcha una iniciativa en colabora- 

cibn con la Organizaci6n Panamericana de la Salud 

cuya finalidad es fornentar que a nivel regional se pres- 

ten servicios de salud basados en las escuelas y de 

preparaci6n para la vida cotidiana en ocho paises de la 

regi6n por lo menos. 

METODOS DE DISTRIBUCION 
INNOVADORES: EDUCACION A DISTANCIA, 
APRENDIZAJE LIBRE Y U S 0  DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGIAS 
La ensefianza a distancia se ha ernpleado en diversos 

contextos de paises en desarrollo y con distintas fi- 
nalidades. La radio se ha utilizado para ensefiar 

matematicas, ciencias e inglks a alurnnos de primaria 

en ~ f r i c a ,  en Amtrica Latina y en Asia. En muchos 

paises se han empleado tecnologias de imprenta y de 

otros tipos en la capacitaci6n de maestros y se esti 

aprovechando eficazmente la television para suminis- 

trar muchos tipos de capacitaci6n a niiios, a maestros y 

a otras personas adultas. Las nuevas tecnologias, espe- 

cialrnente la Internet, ofrecen a 10s encargados de 

formular politicas nuevas posibilidades para suminis- 

trar educaci6n y capacitaci6n a alurnnos de todas las 

edades. Estas posibilidades tecnol6gicas pueden hacer 

que se reduzcan 10s costos, aurnente el acceso y se 

arnplie la variedad y la calidad de las posibilidades de 

educaci6n y capacitacidn. 

Un numero cada vez mayor de paises esti experi- 

rnentando con distintas formas de nuevas tecnologias 

para arnpliar las posibilidades de educaci6n y 

capacitacibn, porque perrniten elaborar materiales 

audiovisuales que reflejen 10s valores y la cultura locales, 

ofrecen imigenes visuales de 10s cornportamientos de- 

seados y perrniten la colaboraci6n a travks de las 

fronteras y el acceso a informaci6n de la que antes no 

se podia disponer. La funci6n del Banco consiste en 

prestar apoyo a 10s paises no s61o en su faceta de consu- 

midores sino tambikn corno productores de dichos 

instrumentos audiovisuales, para ayudarles a explorar el 



potencial de las nuevas tecnologias rnientras se procura 

corregir lirnitaciones corno una capacidad de absorcion 

insuficiente y la falta de infraestructuras adecuadas. 

La Red sobre desarrollo hurnano y la Regi6n de 

Africa han elaborado conjuntarnente un docurnento de 

estrategia para el uso de tecnologia educativa en distin- 

tos paises de Africa. Cuatro educadores de Africa 

participarin en prograrnas de becas para arnpliar 10s 

conocirnientos especializados a nivel regional sobre 

tecnologia educativa y educaci6n a distancia. En cola- 

boracion con la Regi6n de Asia oriental, el Instituto del 

Banco Mundial, la UNESCO y la Commonwealth of 

Learning, se ha puesto en rnarcha una encuesta sobre 

tecnologia educativa y educacion a distancia en Asia a 

la que el pr6xirno afio seguiri una serie de estudios 

rnonogrificos en profundidad. En colaboraci6n con 

InfoDev se llevari a cab0 una serie adicional de estu- 

dios rnonogrificos y se forrnad una red de paises que 

ernpleen tecnologia para capacitar a maestros. Por 

filtirno, la Red sobre desarrollo hurnano planea arnpliar 

su Red rnundial de educaci6n a distancia, una guia en 

linea para la educaci6n a distancia, estableciendo seis 

sitios regionales antes de que finalice el ejercicio econo- 

rnico del afio 2000 (Recuadro 8). 

REFORMA A NlVEL DE TODO EL SISTEMA: 
NIVELES, PLANES DE ESTUDIOS 
Y EVALUACION; BUENA GESTION 
Y DESCEN'TRALIZACION; PROVEEDORES 
Y FINANCIADORES DlSTlNTOS 
DEL GOBIERNO 
Nivehs, planes de estudios y evaluacio'n. En un lugar 

destacado de 10s prograrnas de rnuchos gobiernos figu- 

ran actividades destinadas a rnejorar la calidad tanto en 

la ensefianza bbica corno en la postbisica: establecer 

un rnarco cornlin de expectativas para 10s alurnnos que 

se relacione con lo que Cstos necesicarin rnis adelante 

para seguir estudiando y trabajar; elaborar un rnarco de 

planes de estudios en el que 10s maestros puedan ayu- 

dar a que sus alurnnos logren lo que se espera de ellos; 

asegurarse de que 10s planes de estudios se irnpartan en 

un idiorna apropiado para 10s estudiantes locales; con- 

cebir instrurnentos de evaluaci6n que perrnitan a 10s 

maestros y a 10s responsables de la formulaci6n de 

politicas rnedir el rendimiento de 10s estudiantes; y 

fornentar la capacidad de 10s dirigentes educativos y de 

10s directores y maestros de las escuelas para liderar 

esos carnbios educativos. 

CUATRO EJEMPLOS DE US0 IIUNOVADOR 
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION 
Y DE LA TECNOLOG~A 

El Programa de Education sobre el Desarrollo ofrece 

un sitio en la WWW (www.world-bank.org/depweb/) 

para maestros y alurnnos que deseen estudiar cuestio- 

nes sociales, econornicas y ambientales del desarrollo 

sostenible en todo el mundo. En el programa se 

ernplean rnodulos de aprendizaje, rnapas, graficos, 

cuadros de datos, estudios rnonograficos, fotografias, 

actividades de divulgacion, rnateriales para maestros, 

un periodic0 de estudiantes en linea, y rnuchas otras 

cosas. La Red rnundial de educacion a distancia 

(www.globaldistancelearning.corn) es una guia de 

inforrnacion sobre la educacion a distancia. diseiiada 

para ayudar a clientes interesados en usar la educa- 

cion a distancia con fines de desarrollo hurnano. La 

Red tiene su sitio central en el Banco y sitios regiona- 

les en todas las partes del rnundo. Se esta creando un 

servicio cornplernentario (la Guia rnundial de educa- 

cion a distancia), en colaboracion con una ernpresa del 

sector privado, que ofrecera un listado de proveedores 

de prograrnas de aprendizaje de educacion a distancia. 

de rnateriales de aprendizaje, de tecnologias de cornu- 

nicaciones y de consultores de educacion. El prograrna 

de "Enlaces mundiales" del lnstituto del Banco 

Mundial (globallinks@worldbank.org) ernplea 10s 

rnedios de cornunicacion para difundir inforrnacion 

relativa a cuestiones basicas del desarrollo, incluida la 

reforrna educativa y la funcion del gobierno, a una 

audiencia de 100 rnillones de personas de mas de 50 

paises en desarrollo. El prograrna de Enlaces rnundia- 

les para el desarrollo (WorLD) (www.worldbank.orgl 

worldlinksl) aporta a escuelas secundarias con esca- 

sez de recursos 10s enorrnes recursos educativos 

disponibles en la Internet, y capacita a 10s maestros 

para integrar \as computadoras en las aulas de forma 

eficaz. Los alurnnos estan vinculados con escuelas 

colaboradoras de paises de la OCDE con fines de 

aprendizaje a distancia en colaboracion y ernpiezan a 

adquirir 10s conocirnientos sobre cornputadoras que se 

necesitan para participar en una econornia cada vez 

mas rnundializada. En el aiio 2000 por lo rnenos 

1.500 escuelas secundarias en 40 paises de todas las 

regiones en desarrollo estaran conectadas rnediante 

WorLD. 



Adernb de aurnentar la calidad en 10s irnbitos 

fundamentales de la alfabetizacidn y las matemiticas, 

muchos paises se proponen mejorar la ensefianza de la 

ciencia y la tecnologia. Es esencial que haya un acceso 

amplio a conocirnientos y capacidades cientificos y 

tecnol6gicos (tanto para 10s nifios corno para las nifias) 

si se desea que 10s paises en desarrollo consigan igualar 

a 10s paises desarrollados. La competencia a nivel 

mundial, basada en gran parte en el carnbio hacia una 

sociedad basada en 10s conocirnientos, significa que la 

transferencia de tecnologia y la innovaci6n cientifica 

desernpefiarin un papel fundamental. El Banco, en 

colaboraci6n con diversos socios reconocidos interna- 

cionalmente, esti estableciendo una red mundial de 

educaci6n cientifica cuyo objetivo es facilitar el inter- 

carnbio de pricticas adecuadas en irnbitos corno la 

elaboration de planes de estudios, la educaci6n de 10s 

maestros, 10s niveles y la evaluaci6n. 

En un intento por mejorar la cobertura, la calidad 

y la disponibilidad de informaci6n comparable inter- 

nacionalrnente sobre la participacibn, el aprovecha- 

miento y el rendirniento en la educaci6n a travts de 

f6rmulas que permitan a 10s paises que deseen rnejorar 

sus sistemas educativos beneficiarse de esa informa- 

cion, el Banco esti apoyando tanto ttcnica corno 

financieramente el establecirniento del Instituto de 

Estadistica de la UNESCO. Ademis el Banco ha 

incluido paises en desarrollo en el proyecto piloto 

sobre indicadores de la educaci6n en el rnundo de la 

OCDE y en la repetici6n del Tercer estudio inter- 

national sobre rnaterniticas y ciencia de la Asociaci6n 

Internacional de Evaluaci6n del Rendirniento Escolar 

(cuyos resultados se publicarin en el afio 2001). Los 

funcionarios del sector de la educaci6n tienen la inten- 

ci6n de basarse en esta labor internacional para hacer 

aumentar la calidad de la contribuci6n de cada pais a la 

informaci6n sobre education comparable internacio- 

nalrnente y, lo que es rn& importante, ayudar a 10s 

paises a aprovechar las experiencias internacionales para 

crear sus propios sistemas de evduaci6n nacionales. 

Buena gestidn y descentralizacidn. La reforma edu- 

ca-tiva forrna parte del programa politico en casi todos 

10s paises clientes del Banco debido a la consideraci6n 

de que unos rnejores resultados del sisterna educativo 

son esenciales para incrernentar la ~orn~etit ividad eco- 

nomica, reducir la pobreza y las desigualdades, 

fortalecer las instituciones democriticas y aumentar la 

estabilidad social. Se observan reformas irnportantes 

en todos 10s aspectos del sector de la educaci6n: se 

profesionaliza la docencia; se concede mis autonornia a 

las instituciones de ensefianza terciaria y se procura 

que tstas Sean r n b  capaces de responder a las necesida- 

des y que tengan m b  obligaci6n de rendir cuentas; se 

descentraliza la gestion de las escuelas hasta el nivel 

local; se fomenta el establecimiento de instituciones de 

calidad para la ensefianza del nifio en la primera infan- 

cia; y se revisan 10s planes de estudios de la ensefianza 

secundaria para hacerlos mis acordes con el mundo 

laboral. 

I La reforma de la docencia, por ejemplo, es una 

ernpresa cornpleja. En algunos paises, y en algunas 

zonas dentro de 10s paises, 10s maestros estin bien paga- 

dos en relaci6n con otros trabajadores de la economia, 

con unos sueldos que suponen una parte tan impor- 

tante del presupuesto de educaci6n que no quedan 

fondos para otros componentes vitales de una educa- 

ci6n de calidad. En otros paises 10s maestros tienen 

sueldos rnuy bajos y ello hace que sea dificil encontrar 

personal y retenerlo y que haya unas tasas de absentis- 

rno elevadas. Profesionalizar la docencia mediante la 

reorganizaci6n de incentivos y de capacitacidn, con for- 

mulas que tengan en cuenta las circunstancias locales 

(incluido el context0 m b  arnplio de la administration 
publica) es un desafio importante para 10s paises. 

I Si bien rnuchas tentativas de reforrna sufren difi- 

cultades, paises tan distintos corno Australia, el Brasil, 

Chile, Corea del Sur, El Salvador, Espafia, Nueva 

Zelandia, Rumania y Tailandia han demostrado que es 

posible aplicar reformas de la educaci6n profundas y 

duraderas. Otros paises pueden aprender rnucho sobre 

las actuaciones positivas y las negativas y sobre c6rno 

aplicar reforrnas de la educaci6n de forrna politica- 

mente sostenible (en particular, c6mo contrarrestar y 

solucionar la resistencia politica a las reformas for- 

mando coaliciones, escalonando la reforrna, prestando 

apoyo a la aplicaci6n y ernprendiendo actuaciones de 

otros tipos). 

Para prestar apoyo a sus clientes cuando se ocupan 

de la reforma a nivel de todo el sistema, el Banco se 

propone trabajar con una gran variedad de socios e ins- 

tituciones acadtrnicas importantes, a fin de elaborar 

un curso de capacitaci6n dirigido a responsables de la 

forrnulaci6n de politicas de 10s paises clientes y a fun- 

cionarios de organisrnos internacionales que trabajen en 

el sector de la educaci6n. Adern&, el Banco facilitari la 

cornunicaci6n de sus clientes con antiguos rninistros de 

educaci6n y otros funcionarios de categoria superior 



con experiencia en la aplicaci6n de reformas educativas, 

ofrecera' estudios monogrificos detallados de paises en 

10s que la experiencia ha tenido txito (Australia, el 

Brasil, Chile, Nueva Zelandia, el Reino Unido, etc.), 

creari un sitio en la WWW con material de investiga- 

ci6n sobre la reforrna educativa a nivel mundial e 

instrumentos para evaluar la voluntad politica y la 

capacidad institucional para llevar a cab0 reformas edu- 

cativas, y facilitari asistencia para equipos de tareas en la 

definici6n de 10s desafios que plantee la aplicaci6n de la 

reforma y las estrategias para superarlos. 

Funciones apropiadas para 10s proveedores y finan- 

ciadores distintos delgobiemo. En rnuchos paises la 

mayor parte de las actividades educativas estin finan- 

ciadas y suministradas por el sector phblico. Si bien 

muy pocos discutirian la necesidad de una financiaci6n 

phblica continuada en 10s niveles bisicos de la ense- 

fianza (en 10s que hay rnis efectos externos) no existe 

ninguna razon n przori por la que el suministro, la 

financiaci6n y la gesti6n de toda la educaci6n deban 

ser de cara'cter ptiblico. Existen razones favorables a: 

1) alentar de forma selectiva que la gesti6n o la propie- 

dad de instituciones corresponda a organizaciones no 
- - gubernamentales, grupos religiosos o de la comunidad 
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y a empresarios; 2) perrnitir que 10s estudiantes y sus 

padres puedan elegir entre distintas alternativas; y 

3) exigir cierto grado de financiacion privada en 10s 

niveles postbisicos. 

En realidad, hay muchos paises que tienen impor- 

tantes sistemas de escuelas privadas, que en algunos 

casos proporcionan tarnbiin oportunidades educativas 

a nifios con menos recursos. El financiamiento y el 

suministro privados de la educaci6n pueden arnpliar el 

n6mero de plazas para estudiantes, especialmente en 

10s niveles secundario y terciario, cuya importancia es 

fundamental para fomentar la capacidad institucional 

y asimilar 10s avances tecnol6gicos. El financiamiento 

privado de la educaci6n tambitn puede permitir que 

10s recursos pfiblicos se empleen mejor en 10s grupos 

pobres, ofrecer a las familias otras opciones ademb del 

sisterna de escuelas publicas, ser mis eficiente que el 

sector publico, puesto que mantiene la calidad a un 

costo unitario inferior, y hacer aurnentar las posibi- 

lidades de innovaci6n en la esfera de la educacibn, 

especialmente cuando hay competencia. 

El concept0 "privado" es muy amplio y abarca 

instituciones religiosas, dirigidas por organizaciones no 

gubernarnentales, financiadas por la cornunidad y con 

inimo de lucro. En muchos paises se destinan fondos 

pliblicos a esas instituciones privadas, a veces de forma 

explicita en beneficio de 10s pobres. En la Republics 
Dominicana se emplean vales y becas para ampliar las 

oportunidades de escolarizaci6n de 10s pobres a travts 

de un proyecto de ensefianza primaria financiado por 

el Banco. En el Pakistin el Banco presta apoyo a pro- 

grarnas de becas para permitir que las nifias se 

matriculen en escuelas privadas, y en Colombia, 

Tanzania y Bangladesh contribuye a ampliar las opor- 

tunidades de 10s pobres para acceder a la escuela 

secundaria rnediante vales. En Chile 10s programas del 

Banco apoyan la equidad en todas las escuelas secunda- 

rias privadas subvencionadas por 10s rnunicipios o el 

gobierno. En Mauritania y en Burkina Faso otro pro- 

yecto se propone fomentar el apoyo public0 para la 

reforma normativa a fin de promover el desarrollo del 

sector privado en la educaci6n. 

La CFI esti aumentando las inversiones en el sec- 

tor privado de la educaci6n. Como parte nueva de esta 

estrategia, el Banco (incluida la CFI) y colaboradores 

del sector privado, esta'n construyendo un centro de 

intercambio de information en linea que anunciara las 

oportunidades de inversi6n en educaci6n en 10s paises 

clientes (www.worldbank.org/edinvest). El centro 

suministrara informaci6n a 10s inversionistas de paises 

desarrollados interesados en buscar oportunidades de 

inversi6n en paises en desarrollo. Se celebrarin confe- 

rencias sobre inversi6n en distintos paises clientes, la 

primera de las cuales tendri lugar en Africa occidental 

en 1999. El Banco Mundial trabaja en distintos paises 

de Africa occidental (con especial interis en el Senegal, 

Gambia, CGte d'Ivoire y Mauritania) estudiando el 

mercado de educaci6n y ayudando a 10s gobiernos a 

crear un marco favorable para el desarrollo del sector 

privado en la esfera de la educaci6n. El objetivo es que 

el centro de inversiones basado en la Internet sea ope- 

rativo en el ejercicio econ6mico del afio 2000. En 10s 

afios siguientes se juzgari si ese sitio ha tenido txito 

segun el volurnen de uso. 

PRIORIDADES REGIONALES Y NACIONALES 
Las actividades del Banco en la esfera de la educacidn, 

como tambitn ocurre en otras esferas, dependen par- 

cialmente de las ~rioridades internacionales que 

suscribe y de las prioridades generales que ha fijado 

para si mismo, y parcialmente del cadcter especifico 

para regiones o paises concretos de su trabajo. Las 
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ESTRATEGIA DE EDUCACI~N EN PAISES DE 
LA REGION DE ASIA MERIDIONAL 
(Afganistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldivas, 
Nepal, Pakistan, Sri Lanka) 

Diagnostico. La mitad de las personas pobres y la 
mitad de 10s adultos analfabetos del mundo viven en 
Asia meridional. En el ult imo decenio la matricula ha 

emplear la tecnologia para mejorar la educacibn; y 

reformar la educacion superior. Estas prioridades regio- 

nales son acordes con las prioridades generales del 

Banco y reflejan las necesidades especificas de la 

regi6n. 

Cuando la relaci6n entre el cliente y el Banco se 

caracteriza por el respeto rnutuo, la voluntad de escu- 

char con atenci6n. el es~iritu abierto a nuevas ideas v 
aumentado, especialmente en la enseiianza primaria, 

dispuesto a responder a'nuevos desafios, ambos de- ' 
per0 el 30% del total de niiios del mundo en edad de 
asistir a la escuela primaria que no lo hacen viven en berian llegar a una posici6n comdn sobre la mejor 
la India y el Pakistan. La proportion de niiias mar- estrategia para el desarrollo del pais y la funci6n que el 
ginadas es excesiva. Las tasas de finalizacion y de 

Banco puede desempefiar mejor en su aplicacicin. Sin 
rendimiento educativo son reducidas, lo que refleja la 
poca calidad de la enseiianza y el uso ineficiente de 10s embargo, hay ocasiones en que el Banco y el cliente no 
recursos publicos en todos 10s niveles del sistema edu- estan de acuerdo sobre las prioridades. En este caso el 
cativo. La capacidad institutional es debil. 

Banco debe reevaluar su propio anilisis a la luz del 

Objetivos. El Banco presta apoyo en el ambito priorita- 
r io de todos 10s gobiernos de Asia meridional: la 
educacion basica. es decir, en mejorar la matricula, las 
tasas de finalizacion y el rendimiento del aprendizaje. 
El Banco tambien presta apoyo a distintos gobiernos 
de la region para articular un concepto del sector de la 
educacion en general y abordar cuestiones de gestion 
y de asignacion de recursos relativas a todo el sistema. 

Medios. En primer lugar, el Banco seguira dando impor- 
tancia a sus servicios de financiamiento y otros 
sewicios en el ambito de la educacion basica. centran- 

-- dose en la calidad, la equidad en el acceso y la 
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eficiencia; en segundo lugar, el Banco ha iniciado un 
esfuerzo importante en el ambito de 10s sewicios distin- 
tos del financiamiento para prestar asistencia a 10s 
gobiernos en la articulacion de un concepto de largo 
plazo para todo el sistema; en tercer lugar, el Banco tra- 
baja con 10s gobiernos de la region para iniciar reformas 
de la educacion superior, comenzando con estudios sec- 
toriales y dialogo normativo; y en cuarto lugar, y en 

punto de vista del cliente, que quizi no se habia tenido 

suficientemente en cuenta, intentar convencer a1 cliente 

de que el anilisis del Banco ofrece mayores beneficios 

que las demis alternativas, o retirarse de las interven- 

ciones particulares que el cliente desea emprender. 

La elaboracibn de las estrategias de educaci6n 

nacionales y regionales no es simplemente un suple- 

mento de la estrategia general. Las actividades 

conjuntas, en la elaboraci6n de productos a nivel del 

pais, de la regi6n o de todo el Banco, proporcionan un 

grupo de estrategias intervinculadas. Con ello se evitan 

las contradicciones, una cuesti6n que en el pasado 

habia sido un problema en algunos sectores. Toda la 

iniciativa esti bajo la direcci6n general de la Junta 

Sectorial de Educaci6n del Banco en consulta con toda 

la Red sobre educaci6n (algo mis de 250 funcionarios 

relacion con la mejora de la educacion basica, el Banco del Banco aue trabaian en el sector de la educaci6n) v 
presta asistencia a 10s paises para mejorar la enseiianza 
secundaria, particularmente por lo que se refiere al 
acceso de las niiias y a la educacion no academica para 
adultos jovenes a fin de ofrecerles una segunda oportu- 
nidad de adquirir conocimientos basicos. 

Consecuencias para e l  Banco. El Banco seguira fortale- 
ciendo su atencion al cliente mediante un aumento del 
personal de operaciones sobre el terreno, al que se 
prestara apoyo desde la sede mediante especializacion 
tecnica v conocimientos transnacionales. Teniendo en 
cuenta la escala de la labor y la necesidad de un enfo- 
que coherente dentro de cada pais, el Banco continuara 
dando importancia a la cooperacion con otros donantes 
en 10s servicios de financiamiento y otros sewicios. 

' i 

el Grupo de Asesores Externos de la Junta Sectorial. 

Este liderazgo colectivo, que esti aun mPs fortalecido 

por el hecho de que 10s jefes regionales de educaci6n 

constituyen la gran mayoria de la Junta Sectorial, 

habria sido mucho mis dificil de lograr en el marco de 

10s antiguos arreglos de organizaci6n en los que 10s 

departamentos eran mis independientes unos de otros 

y estaban mas distanciados. 

Los objetivos de Educacion para Todos son: ampliar la atencion a la primera infancia y las actividades de desarrollo; lograr que en el ano 
2000 Sean universales el acceso a la ensenanza prirnaria y su finalizacion; mejorar el rendimiento en el aprendizaje; lograr que en el ano 2000 
el analfabetismo de adultos se haya reducido a la mitad de su nivel del aiio 1990; ampliar el suministro de educacion basica y de capacita- 
cion en otros conocimientos esenciales necesarios para 10s jovenes y 10s adultos; aumentar la adquisicion de conocimientos, capacidades y 
valores por parte de personas y familias a fin de que su vida mejore y de lograr un desarrollo solido y sostenible. Ademas, el Comite de 
Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE ha hecho un llamamiento a favor de que para el atio 2015 se logre la ensetianza primaria 
universal en todos 10s paises y de que para el atio 2005 se eliminen las disparidades entre 10s sexos en la enseiianza primaria y secundaria 
(OCDE, Shaping the21st Century, 1996; sitio en la WWW: www.oecd.org/dac/indicators/htm/backgrd.htm~. 



L O S  P A S O S  S I G U I E N T E S :  

L A  F O R M A  E N  Q U E  A C T U A R A  E L  B A N C O  

PRlNClPlOS DE OPERACION 
Para cumplir su misi6n de asistir a 10s clientes a defi- 

nir y aplicar las medidas estrattgicas pertinentes y a 

alcanzar sus propios objetivos en educacibn, 10s fun- 

cionarios de educaci6n del Banco emplearan varios 

principios de operaci6n: 

Centrarse en el cliente. Esto significa elaborar 

operaciones que respondan a las necesidades 

locales de 10s clientes y facilitar la participaci6n 

de tstos como socios de ~ l e n o  derecho en el 

diseiio y la ejecucion teniendo en cuenta a1 

mismo tiempo la cultura y las tradiciones loca- 

les. El cliente es el propietario de sus programas 

y fija el ritmo del cambio, que es un elemento 

esencial para una reforma eficaz. 

Analizar de forma integral y ac-r de 
forma selectiva. Esto significa que hay que 

adoptar una perspectiva amplia cuando se eva- 

16an las necesidades de un pais y se elaboran 

soluciones para todo el sector, pero que hay 

que emplear criterios selectivos a1 definir las 

actuaciones especificas que el Banco apoyad. 

Concentrarse en 10s efectos sobre el desarro- 
IIo. Las operaciones del Banco deben ser 

mejores por lo que se refiere a su capacidad de 

ver mAs alli de 10s insumos y 10s productos del 

proceso y observar el efecto sobre el desarrollo, 

que se mide con el grado de mejora de la cali- 

dad, la eficiencia, la equidad y la obligaci6n de 

rendir cuentas, asi como con la sostenibilidad a 

largo plazo de las nuevas capacidades creadas 

en la planificaci6n, financiaci6n y ejecuci6n en 

el imbito de la education. 
Hacm un uso correct0 de 10s conocimientos. 
Fomentar la gestibn, la creaci6n y la trans- 

ferencia de conocimientos entre todos 10s parti- 

cipantes, para que aumente la comprensi6n y la 

experiencia en el sector. 

Trabajar con colaboradores en asociaciones 
productivas. Aprovechar 10s beneficios de las 

relaciones de colaboraci6n eficaces para lograr 

10s mayores efectos. 

La estrategia establece para cada uno de estos princi- 

pios de operaci6n las actuaciones especificas y 10s 

objetivos que servirin de medida de 10s resultados. 

Estas actuaciones y 10s objetivos conexos se resumen 

en el Cuadro 4. 

SISTEMAS E INSTRUMENTOS 
Existen distintos sistemas e instrumentos que pueden 

utilizarse para ayudar a 10s funcionarios de educaci6n a 

aplicar esos principios de operaci6n en su trabajo. A 

fin de analizar de forma integral y actuar de forma 

selectiva, por ejemplo, 10s funcionarios deben pensar 

en sus clientes y las necesidades de csos clientes desde 

distintas perspectivas: la de su tamafio y la cantidad de 

personas que se beneficiarian, y la de la posibilidad de 

lograr una auttntica mejora. 

CLAS~FICACION DE LOS PAISES SEG~JN 
su TAMANO 
En el Cuadro 5 se agrupan 10s clientes sobre la base de 

su importancia en la cartera de prtstamos, una clasifi- 

caci6n que se corresponde bastante con el tamaiio de 

sus poblaciones. 

Tres cuartas partes de las operaciones del Banco en 

la esfera de la educaci6n se llevan a cabo en 17 paises 

importantes que en conjunto tienen una poblaci6n de 

3.400 millones de habitantes. Cada uno de estos 

extensos paises tiene previsiones realistas de obtener 

prkstamos por valor de US$200 millones en el 

periodo comprendido entre 10s ejercicios econ6micos 

de 1995 y 2001. M b  de la mitad del financiamiento 



Cuadro 4 Plan de Aplicacion para 10s ejercicios economicos de 1999 a 2001: Principios de operation 

PLAN DE APLlCACldN 
. - 

~~ - -- - - - - -- - ~ 
~ - ~ ~ - -  ~ ~ - ~ p  

Orientaciones Actuaciones lndicadores de 
Socios lndicadores de normativas 

- 
especificas 

~ ~~ rendimiento ~- - ~-~~~ ~ resultados ~ 

PRlNClPlOS DE OPERACI~N 
~ ~- ~~ ~ ~-~ 

~ ~~ ~ ~ 

I 
- 

Centrarse en el cliente Fomentar la participacion Finalizada la capacitacion lnstituto del Banco Mejora de la valoracion de 
del personal en activi- anual del personal Mundial 10s servicios del Banco por 
dades de capacitacion 
sobre tecnicas basadas en 
escuchar y negociar 

~~ ~ ~~ ~ ~ ~ - -  ~ 

parte de 10s clientes 

~ ~~ ~-p~ 

Analizar de forma ; Elaborar planes de accion Durante 10s ljltimos seis Grupos a cargo de 10s Los recursos del Banco se 
integral y actuar de 
forma selectiva 

nacionales meses se ha actualizado el paises emplean de forma mas 
80% de 10s planes de eficiente a fin de obtener i accidn nacionales para resultados en 10s ambitos 
que Sean selectivos y se del acceso a la educacion 

i centren en 10s resultados y del rendimiento 
I educativo pais por pais 

~ ~~ ~- - 1 Elaborar estrategias 
i 

Seis estrategias antes del Direcciones Regionales 
educacion fin del ejercicio economico 

del atio 2000 
- -~~ -- ~~ ~ ~~ , 

Emprender estudios Se realizaran Departamento de 
economicos y sectoriales y anualrnente cinco 
examenes del gasto en 10s estudios economicos 
sectores sociales y sectoriales 

Economia del Desarrollo, 
Grupos a cargo de 10s 
paises 

Las Estrategias de asis- 8 

tencia a 10s paises sobre 
las que se informe en 
10s examenes del gasto 
en 10s sectores sociales 
no deberan tener mas de 

1 : tres atios de antigiiedad 
p~ . -- ~ -~ 

I bifundir lo aprendido Puesta en marcha de la Departamento de , prlmera fase del banco de , Evaluacion de del Departamento de 1 ' 

Evaluacion de 1 datos relational de edu- Operaciones y Grupo de i 
, Operaciones y del Grupo cacion en el ejercicio 1 garantia de calidad 

de garantia de calidad economico del ano 2000 
-~ ~~ ~ 

Examinar la aplicacion y la Analisis y difusion de la Departamento de 
eficacia de 10s nuevos experiencia con el Evaluacion de 
instrumentos de prestamo prestamo adaptable para , Operaciones 

programas y el prestamo 
para el aprendizaje y la 
innovacion 

~ ---- ~ 

Fomentar la participation 1 iinalizada la capacitacion lnstituto del Banco 
del personal en las activi- anual del personal Mundial 
dades de capacitacion 

1 sobre el uso de 10s nuevos 1 instrumentos de credit0 
~- - ~ -- 

Asegurarse de que en las En el examen anual de las Grupos a cargo de 10s 
estrategias de asistencia estrategias de asistencia a paises 
para paises prioritarios 10s paises se considera 
figuren orientaciones que el tratamiento de la 
estrategicas educacion es satisfactorio 

en un 80% 
-- , 

1 
~~ ~- ! - ~ - - ~ -  

Concentrarse en 10s 1 Establecer para el Banco . Elaboration de un con- Departamento de Mejor orientaci6n de las 
efectos sobre el 1 un conjunto de indi- junto de indicadores de Economia del Desarrollo, intervenciones del Banco 
desarrollo cadores de desarrollo desarrollo en el ejercicio Grupo de garantia de 1 solidos 1 econdmico del atio 2000 I calidad, Departamento ~ 

En un plazo de dos atios de Evaluaci6n de 
el 80% de 10s proyectos Operaciones 
nuevos deben hacer uso 
de 10s indicadores ~ 

1 



PLAN DE APLICACI~N 
- - - -- - - - - - - --- - -- -- - - 

Orientaciones Actuaciones lndicadores de lndicadores de 
rendirniento 

Socios 
norrnativas especificas -- - --- - - - -  - -- resultados 

Hacer un uso correct0 Facilitar el acceso a 
de 10s conocimientos clientes y socios 

- 

Hacer una encuesta sobre 
10s usuarlos del Sistema 
de Gestion de 10s 
Conoclmientos sobre 
Educaclon 

-f --- -- 

Trabajar con 
colaboradores en 
asociaciones productivas 

lncluir en 10s planes de 
accion nacionales una 
seccion que defina la 
forma en que el Banco 
trabajara con 10s demas 
interesados 

Sitios externos en la WWW 
sobre 3 temas nuevos cada 
atio (ejercicios economicos 
de 10s atios 2000,2001 y 
2002) 

Equipos a cargo de 10s Utilizacion mas eficaz del 
proyectos, Grupo de conocimiento sobre edu- 
gestion de datos sobre el cacion para mejorar el 
desarrollo, Departamento acceso a la ensetianza y su 
de Evaluacion de calidad para todos 
Operaciones, lnstituto del 
Banco Mundial, Grupo de 
Soluciones Informaticas 

~~ - 

Hacer la encuesta Equipos a cargo de 10s 
anualmente proyectos 

-- - ~~ 
-- ~-. ~ ~ I 

En el 100% de 10s planes ' Aprovechamiento maxim0 
de accion nacionales de la ventaja comparativa 
actualizados figurara una del Banco 
seccion relativa a 10s 
socios y a la ventaja 
comparativa respectiva 

Cuadro 4 Plan de Aplicacion para 10s ejercicios economicos de 1999 a 2001: Principios de operation (continuacionl 

para la educacion (real y previsto) de ese ~er iodo,  por 

valor de US$16.500 millones, se concentra en cuatro 

paises solamente: el Brasil, Mtxico, Indonesia, 

Turquia, la Argentina y Tailandia. 

Una quinta parte del volurnen de financiamiento 

del Banco a la educacion se dirige a 35 paises 

medianos, cuya poblacion conjunta es de rnb de 

600 millones de personas. El tamaiio de esos paises 

varia considerablemente y entre ellos se encuentran, 

por ejemplo, casi todos 10s de America Latina 

exceptuando 10s tres paises extensos de la region 

(la Argentina, el Brasil y Mexico). Estos paises 

tienen previsiones realistas de obtener por lo menos 

US$50 rnillones en el period0 comprendido entre 10s 

ejercicios econ6rnicos de 1995 y 2001. 

El 5% restante lo obtienen rnenos de la mitad de 

10s 9 1 paises pequeiios clientes del Banco y que se 

concentran en iifrica, Europa y Asia central. Estos 

paises son de distintos tamafios y entre ellos hay paises 

en que se han suspendido las actividades de desarrollo 

a causa de conflictos o disturbios. 

Esta clasificacion plantea una cuestion de orden 

estrategico: c6mo establecer el equilibrio adecuado 

entre concentrarse en prestatarios importantes (donde 

existe la posibilidad de lograr unos efectos de desarro- 

110 notables en una poblaci6n numerosa) y arnpliar la 

distribution de actividades y recursos, puesto que no 

todas las personas pobres y marginadas viven en 10s 

paises mas gandes. El volumen total de financia- 

miento del Banco en la esfera de la educacion depende 

en gran rnedida de 10s 17 paises "irnportantes" (y en 

particular de 10s siete mayores prestatarios). Sin 

embargo, en las operaciones con esos paises hay riesgos 

e incertidumbres. Tener demasiados recursos invertidos 

en unos pocos lugares obliga muy especialmente a 

hacer una gestion eficaz de 10s riesgos conexos y a ase- 

gurar una elevada calidad de las operaciones del Banco 

en 10s paises clientes importantes. Una decision de 

China (que es uno de 10s prestatarios mis importan- 

tes) de no aceptar prkstamos para proyectos en el 

sector social en las condiciones del BIRF obligaria a1 

Banco a estar preparado para reasignar 10s recursos 

liberados de acuerdo con sus prioridades generales. 

Es importante evaluar periodicamente el valor de 

las operaciones en curso en algunos de 10s paises 

pequeiios ya que, si bien solo obtienen un 5% del 

financiamiento, representan una proportion rnuy 

superior del presupuesto administrativo. Algunos de 

esos paises tienen una poblacion reducida y reciben 

prkstamos por importes muy pequefios. En esros casos, 

si bien 10s costos unitarios suelen ser mis elevados que 

10s de proyectos mayores, quiza no sea posible, ni 
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Financiamiento para 10s ejercicios 
econornicos de 1995 a 2001 t 
US$200 millones 

Paises rnedianos 
200 millones de dolares s Financiamiento 1 35 
para 10s ejercicios economicos de 1995 a 
2001 > US$50 rnillones 1 
Paises pequeiios Iprestatarios) 
Financiamiento para 10s ejercicios I 44 
economicos de 1995 a 2001 < 
US$50 millones 

I 
- I - 

Paises pequerios (no prestatariosl 47 

TOTAL 

Cuadro 5 

- . -- 

44 
deseable, reducir o eliminar la labor en materia de edu- 

caci6n en 10s paises pequeiios. Aparte de las cuestiones 

de equidad, aplicar reformas globales en un pais 

pequeiio puede producir resultados de demostraci6n 

que tengan efectos duraderos en otros paises. 

Algunos de 10s clientes "menores" (como 

Sudifrica) son en realidad paises relativamente grandes 

que actualmente s610 desean servicios del Banco distin- 

tos de 10s de financiamiento. En estas circunstancias 

se plantea la cuesti6n de si hay que cobrar por la 

asistencia tkcnica cuando ksta no va acompaiiada por 

financiamiento a fin de evitar situaciones en que 10s 

paises prestatarios esttn subvencionando la asistencia 

ttcnica a paises no prestatarios. Estas cuestiones deben 

resolverse en 10s niveles superiores de la administraci6n 

del Banco, pero es obvio que las respuestas afectarin 

las decisiones que se adopten en el sector de la educa- 

ci6n en imbitos como el de la contrataci6n y el 

despliegue de personal. 

LO QUE QUEDA POR MEJORAR 
LAS POSlBlLlDADES DE ACTUAR 
Otro principio que se deriva de actuar m b  selectiva- 

mente es dirigir 10s esfuerzos hacia donde 10s efectos 

Distribucion del financiamiento, por categorias de paises 

puedan ser mayores. Puede desperdiciarse mucho tiempo 

y dinero cuando las actividades se llevan a cabo en situa- 

ciones que presentan escasas perspectivas de txito, 

especialmente cuando hay obsticulos como poca identi- 

ficaci6n del gobierno con la iniciativa o escaso interts en 

ella. Reducir las empresas marginales podria permitir 

prestar mQ apoyo a casos mQ prometedores. Cuando se 

trata de evaluar si tiene sentido actuar en algun imbito 

en un pais determinado o, de hecho, si hay que empren- 

der o no actividades de educaci6n en un pais, puede 

resultar &ti1 formularse dos preguntas conexas: 

;Es posible mgorar? Hay que averiguar si 10s 

resultados de las actuaciones que pudieran 

emprenderse mejorarian mucho lo que ya existe 

y, en ese caso, si es necesario emprender esas 

actuaciones. 

;Qw'posibilidades de actwar bay? Hay que 
averiguar si existen unas condiciones politicas y 

de otro tip0 favorables para que las actuaciones 

tengan kxito, es decir, si 10s cambios serian 

posibles o si hay demasiados obsticulos y barre- 

ras y poca voluntad de alterar la situaci6n. 

Cuando hay posibilidades de mejorar y posibilidades 

de actuar (es decir, el cuadrante superior derecho del 
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Posibilidades 
de actuar 

Pocas 
Posibilidades de rnejorar 

Griifico 17 Posibilidades de mejorar y posibilidades de actuar 1 

Grafico 17) en las estrategias habria que apostar por 

rnedidas audaces y oportunas sobre el aspecto en 

cuestion. En el caso contrario (cuadrante inferior 

izquierdo), cuando las condiciones son poco propicias 

en arnbos aspectos, 10s intentos de actuar de forrna 

agresiva ~robablernente no servirian mas que para 

frustrar esfuerzos y desperdiciar recursos. 

La dos situaciones restantes suponen decisiones 

mas dificiles. Un caso que se situaria en el cuadrante 

inferior derecho seria el de un pais con una baja tasa 

de rnatricula en la escuela prirnaria y rnuy poca 

estabilidad politica ylo voluntad para solucionar el pro- 

blerna. Se necesitan mejoras irnportantes pero no es 

posible llevarlas a cabo. Un caso del cuadrante superior 

izquierdo seria un pais con un firrne prograrna del 

gobierno para mejorar el acceso cuando la tasa de 

rnatricula ya es elevada. Existe la voluntad, pero la posi- 

bilidad de rnejoras es lirnitada. En todos 10s casos el 

Banco debera estudiar las consecuencias de interrurnpir 

la corriente de inversiones para el desarrollo del capital 

social y hurnano, que es un proceso largo y cornplejo. 

LlSTA DE PREGUNTAS 
Cuando ya se han elegido 10s paises en qut actuar 

rnediante 10s instrurnentos rnencionados, las interven- 

ciones fundarnentales en un pais deterrninado pueden 

definirse rnediante un conjunto de preguntas que refle- 

jen 10s problemas y prioridades de la educaci6n mas 

irnportantes a nivel de todo el rnundo durante 10s pr6- 

xirnos afios (Recuadro 1 1). Las preguntas ilustran las 

esferas prioritarias estudiadas en el Capitulo 6 y 10s 

principios de operaci6n que se han tratado en este 

rnisrno capitulo. Las respuestas a esas preguntas pueden 

variar rnucho seghn 10s paises, pero siernpre habria que 

aplicar el rnisrno conjunto de preguntas (para rnis 

explicaciones sobre estas cuestiones, vtase el Anexo 2). 

INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO 
Nuevos instrurnentos de financiamiento, o nuevos 

modos de usar 10s tradicionales, ofrecen forrnas rnis 

flexibles de prestar asistencia en el sector de la educa- 

ci6n. En el Marco Integral de Desarrollo se dispone 

que 10s funcionarios no deben circunscribirse a 10s 

proyectos aislados y deben percibir la totalidad de las 

actividades necesarias para el desarrollo de un pais. 

Este enfoque ofrece la oportunidad de integrar rnejor 

la politica y la prictica educativas en el "panorama 

general" del adelanto econornico y social. 

Prkstamos para ajuste estruchcra~ Los recien tes tras- 

tornos econ6rnicos rnundiales en las regiones de Asia 

oriental y el Pacifico, Europa y Asia central y Amtrica 

Latina y el Caribe han irnpulsado a 10s paises a buscar 

importantes prtstarnos para ajuste estructural. Despuis 

de lo aprendido con la experiencia de 10s prtstamos 

para ajuste estructural en Africa durante el decenio de 

1980, estos nuevos prtstarnos deberrin tener un sdlido 

componente social. Por ejemplo, en la region de Asia 

oriental y el Pacifico, en el prtstarno para ajuste estruc- 

tural de Indonesia, por valor de US$1.000 millones, 

figuran actuaciones encarninadas a asegurar la disponi- 

bilidad de bienes fundarnentales so10 con incrernentos 

modestos de sus precios, iniciativas para mantener el 

acceso a servicios bAsicos de educacion y de salud de 

calidad, y programas de obras phblicas que requieran 

rnucha mano de ohra. Ello estirnula a 10s funcionarios 

a abordar las cuestiones relativas a la educacion rn& 

eficazrnente en el marco del "panorama general", y la 

Red sobre desarrollo hurnano necesitad un personal 

que se sienta cornodo trabajando fuera de una estrecha 

especializaci6n sectorial. 

Prkstumos d p t u b l e s  para programas. Prkstumos para 
el aprendizaje y la innovacidn. En 10s sectores socia- 

les intervienen rnuchos interesados distintos que tienen 

incentivos rnuy variados, y en esos sectores hay con 

frecuencia un considerable desorden institucional. Los 

prtstarnos para una inversibn especifica a veces no son 

adecuados para objetivos definidos por un proceso y 



I-ISTA DE PREGUNTAS 

1 i La  perspectiva a largo plazo y 10s objetivos a corto y a medio plazo son claros y adecuados para las medidas subsi- 
guientes propuestas para ese pais en particular? Considerense las ideas examinadas en 10s Capitulos 1 y 2 relativas a 
10s objetivos internacionales, 10s cambios mundiales y la evolution en la esfera de la educacion. 

2 i S e  estan abordando de forma adecuada 10s distintos niveles de la enseiianza? Examinese si la politica y la practica 
relativas a la ensetianza basica (especialmente las cuestiones de desarrollo del niiio en la primera infancia y la educa- 
cion primaria, per0 tambien la enseiianza secundaria y la alfabetizacion de adultos) son lo bastante solidas para 
justificar el fortalecimiento de la enseiianza secundaria superior, la ensetianza terciaria (educacion superior y forma- 
cion profesional/capacitacion tecnica) y la educacion avanzada de adultos (capacitacion relacionada con el empleo y 
el aprendizaje permanente). 

3 LSe estan abordando adecuadamente las cuestiones relativas a la calidad de la educacion? Tenganse en cuenta las 
cuestiones tratadas en el Capitulo 2: el acceso a un aprendizaje pertinente, no unicamente el acceso a una silla den- 
t ro  de un aula; 10s maestros y la condiciones en que enseiian; y las cuestiones fundamentales: i que  se esta 
aprendiendo?, i que  deberia enseiiarse?, Len que idioma?, jcomo deberia hacerse?, ipor  que razon? 

4 LSe estan abordando adecuadamente las cuestiones relativas a la equidad? Tengase en cuenta la necesidad general 
de integrar a 10s marginados, la necesidad especifica de mejorar la educacion de las niiias (Capitulo 6). y las necesi- 
dades especiales de 10s lugares en que hay tasas muy bajas de matricula en la enseiianza primaria, como ocurre en 
muchos paises de k r i c a  al sur del Sahara (Capitulo 6). 

5 LSe estan abordando adecuadamente las cuestiones relativas al gasto y el financiamiento y a las funciones del sector 
public0 y del sector privado? Estudiese la mejor manera de orientar 10s recursos publicos hacia 10s beneficiarios mas 
pobres y permitir que las familias pobres puedan superar la barrera del costo de la escolarizacion (que con frecuencia 
incluye 10s costos de oportunidad que supone renunciar a 10s beneficios inmediatos del trabajo de sus hijos). 

6 LSe esta abordando de forma adecuada la reforma estructural y de la gestion, incluida la descentralizacion? 

7 LSe esta fortaleciendo adecuadamente la capacidad institucional en 10s lugares en que es deficiente? 

8 LSe esta prestando la atencion necesaria a vincular la enseiianza al resto de las actividades de desarrollo del pais? 
Examinense 10s vinculos con el mundo laboral y con el desarrollo y la cohesion sociales, incluida la transmision entre 
generaciones de la cultura, las tradiciones y 10s valores. Ademas, estudiese la reforma del cuerpo docente en el 
marco mas amplio de la reforma de la administracion publica. 

9 i L a  estrategia es la adecuada para el pais en este momento, si se toman en consideracion las circunstancias politi- 
cas, economicas y sociales predominantes? Entre 10s instrumentos de utilidad para llevar a cab0 ese analisis figuran: 
tipologias de situaciones de 10s paises; 10s conceptos de las posibilidades de mejorar y las posibilidades de actuar. 
Tambien hay que comprender las situaciones especiales: respuestas a crisis, situaciones posteriores a un  conflict0 y 
otros casos de situaciones turbulentas. 

10 iLas nuevas oportunidades que estan surgiendo se estudian y emplean de forma adecuada? Tenganse en cuenta 
las cuestiones expuestas en 10s Capitulos 1 y 2, en particular en lo que se refiere a la tecnologia y a la ensefianza a 
distancia. 

11 i S e  estan eligiendo las opciones adecuadas al diseiiar y aplicar 10s programas y proyectos? Tenganse en cuenta las 
cuestiones y sugerencias que figuran en el Capitulo 5. 

12 LSe hace un empleo adecuado y suficiente de las relaciones de colaboracion? Tenganse en cuenta las cuestiones y 
sugerencias que figuran en el Capitulo 4. 

13 LLa estrategia es selectiva en un grado suficiente y adecuado? Tenganse en cuenta las cuestiones que se examinan 
en el Capitulo 7. 

14 LEn las estrategias se aprovechan de forma suficiente 10s conocimientos pertinentes? ~Tambien 10s de otros lugares 
y sectores? 

15 LSe ha previsto suficientemente la supervision de 10s progresos, incluso con indicadores mensurables? 



en 10s que intervienen muchos interesados e institu- 

ciones. Nuevos instrumentos, corno el Prkstamo 

adaptable para programas y el Prkstamo para el apren- 

dizaje y la innovacion, se han introducido para 

permitir un financiamiento mis abierto, sobre la base 

de objetivos especificos y una estrategia de desarrollo 

de largo plazo y para permitir llevar a cab0 acrividades 

piloto y hacer innovaciones en un period0 relativa- 

mente corto. 

Estos nuevos instrumentos tienen una flexibilidad 

y una adaptabilidad a las distintas situaciones que 

parecen particularmente adecuadas para el sector de la 

educacion; el personal de educacion esti aprovechando 

esas propiedades y actualmente hay unos 20 prkstamos 

adaptables para programas y unos 51 prkstamos para el 

aprendizaje y la innovacion en las regiones de hr ica ,  

Asia oriental y el Pacifico, Europa y Asia central y 

America Latina y el Caribe. Durante 10s tres pr6ximos 

aiios, en la Red sobre educaci6n se examinara la efica- 

cia de esos proyectos para empezar a determinar si son 

mejores que 10s mktodos tradicionales por lo que se 

refiere a alcanzar 10s objetivos de desarrollo. 

La Iniciativa para la reduccidn de la deuda de los 

paises pobres muy e n U o s .  El principal objetivo de 

la Iniciativa del Banco y del FMI para la reducci6n de 

la deuda de 10s paises pobres muy endeudados es conse- 

guir situar la carga de la deuda de un pais a niveles 

sostenibles, dependiendo de unos resultados de politica 

satisfactorios que garanticen que el desarrollo no se veri 

amenazado a causa de la permanencia de una deuda y 

de una carga de su servicio elevadas. Para lograr el ali- 

vio de la deuda, 10s paises pobres muy endeudados que 

cumplan 10s requisiros necesarios emprenden mejoras 

constantes de su gesti6n econ6mica, asi corno reformas 

estructurales y de politica social (prestando particular 

atencion a mejorar 10s programas sociales, especial- 

mente en las esferas de la educaci6n y la salud). Los 

funcionarios de la Red sobre educacion deben trabajar 

con sus clientes para aprovechar las oportunidades que 

presenta esta iniciativa en la esfera de la educacicin y 

para supervisar estrechamenre 10s progresos de 10s 

paises pobres muy endeudados para asegurarse de que 

10s beneficios que se derivan de la Iniciativa se dirigen 

efectivamente a 10s grupos m b  pobres en forma de un 

mayor acceso a servicios de educaci6n bisica de calidad. 

El Banco y el FMI han puesto en marcha un proceso 

de consultas sobre el alivio de la deuda y la Iniciativa 

para la deuda. 

SISTEMA DE GESTION DE LOS 
CONOCIMIENTOS SOBRE EDUCACIOIU 
En 10s pr6ximos aiios se explorarin las nuevas oportu- 

nidades que estin surgiendo a raiz de la revolucion 

tecnol6gica, que abarcan la enseiianza a distancia pero 

que no se limitan a ella. Se han puesto en marcha ini- 

ciativas que fortalecerin la hnci6n del Banco corno 

institucion de conocimientos y facilirarin la labor del 

personal de prestar asesoramiento de buena calidad y de 

intercambiar informaci6n con clientes y colaboradores. 

El Sistema de Gesti6n de 10s Conocimientos sobre 

Educaci6n del Banco crea, retiene, analiza y difunde 

conocimientos de desarrollo pertinentes a la educa- 

ci6n. Sus objetivos principales son documentar la 

memoria colectiva del Banco e incluir 10s mejores 

conocimientos sobre el desarrollo elaborados por cola- 

boradores externos (universidades, fundaciones, 

organizaciones no gubernamentales, organizaciones 

multilaterales y bilaterales). El objetivo principal del 

Sisrema de Gesti6n de 10s Conocimientos sobre 

Educacicin es mejorar la eficacia de 10s funcionarios 

del sector de la educaci6n mediante el suministro de 

informaci6n y el foment0 de 10s conocimientos; en 

este sentido el Sistema es un componente hndamental 

del aprendizaje permanente dentro del mismo Banco. 

El objetivo es servir directamente a clientes y colabora- 

dores, y la Red sobre educaci6n se propone crear tres 

sitios externos en la WWW en 10s tres pr6ximos afios 

a fin de contribuir a ello. 

El Sistema de Gesti6n de 10s Conocimientos sobre 

Educaci6n esti organhado por temas, como el desarro- 

110 del niiio en la primera infancia (www.worldbank. 

org/children/) y la enseiianza a distancia (www.global- 

distancelearning.com/). En cada tema se definen las 

pricticas adecuadas y se emplean distintos conductos 

para difundir 10s conocimientos: la Internet, publica- 

ciones, viajes de estudios, seminarios de capacitacion, 

tutorias, el Servicio de asesoria en educaci6n y la base 

de datos EdStats. Cada semana el Servicio de asesoria 

en educaci6n presra asistencia a unos 50 clienres inter- 

nos y externos, respondiendo a preguntas tkcnicas, 

remitiendo a expertos tanto del Banco como del exte- 

rior y difundiendo conjuntos de informaci6n. La base 

de datos EdStats proporciona a sus usuarios un acceso 

Acil a informacion de 10s paises sobre indicadores de la 

educacion, a1 financiamiento del Banco para la educa- 

ci6n y a informaci6n sobre 10s paises por temas. 

Todo el potencial de las nuevas iniciativas del 

Banco en el Pmbito de la gesti6n de 10s conocimientos 



(como 10s sitios en la WWW) no se podri llevar a la 

pdctica de un dia para otro ni sin un foment0 cons- 

tante. Los funcionarios lo aceptarin cuando vean por 

si misrnos que 10s nuevos instrumentos del conoci- 

rniento pueden ayudarles a ser mas eficaces. Compartir 

10s conocimientos de forma eficiente tiene un valor 

especial cuando se trata de paises con situaciones 

inusuales o turbulentas, unas circunstancias con las 

que 10s funcionarios del Banco se encuentran cada vez 

mis. En 10s paises que salen de un conflict0 o en paises 

en que desastres financieros u otras conmociones han 

causado crisis, es posible que ni siquiera funcionen 

bien 10s mejores enfoques probados y ensayados en 

ambientes estables y pacificos. El potencial de un buen 

sistema interno de gestion de 10s conocimientos y de la 

Internet quedad demostrado a medida que 10s grupos 

a cargo de un pais que se ocupan de la educacion 

vayan enfrentindose a cada nueva situacion y depen- 

dan en gran medida de la experiencia de sus colegas 

sobre el mejor mod0 de proceder. 

LAS PERSOIUAS: CONOCIMIENTOS, 
VALORES, CONTRATACI~N Y DESPLIEGUE 

- Los funcionarios del Banco, incluidos 10s mas de 250 
48 

que trabajan en la esfera de la educacibn, constituyen 

uno de 10s valores mis  importantes de la institucion. 

Es vital invertir en ellos, de mod0 que puedan progre- 

sar en su profesion y desarrollar todo su potencial. En 

10s afios venideros algunas de las cuestiones fundamen- 

tales en la contratacion de personal serin las siguientes: 

10s valores, la combinacidn de conocimientos, la con- 

trataci6n y el despliegue. 

La eficacia del Banco depende mucho de la forma 

en que su personal se relaciona con 10s colaboradores y 

clientes. Es esencial que en esa relaci6n se transmita una 

impresi6n de apertura, apoyo, profesionalidad y servi- 

cio. Ijltirnamente el Banco ha estado prestando mayor 

atenci6n a 10s ualores, attitudes y comportamientos que 

sirven de base al mod0 en que 10s funcionarios se rela- 

cionan con 10s clientes, con 10s colaboradores y entre 

ellos. Centrarse en el cliente es esencial si se desea que 

el resto del trabajo marche correctamente. En 10s pro- 

ximos afios el trabajo en equipo, la confianza, la colabo- 

racibn, la participaci6n, el saber escuchar a 10s demh,  

aprender del pasado y compartir 10s conocimientos 

seguiran siendo elementos vitales. Asimismo, como 

organization internacional de alcance mundial, que 

representa y sirve a paises con tradiciones muy distintas, 

el Ranco y sus hncionarios deben reconocer que 10s 

distintos modelos sociales, culturales, kticos y politicos 

que existen en el mundo pueden ofrecer respuestas 

distintas a problemas comunes. 

Por lo que se refiere a la combinacidn de conoci- 
mientos, habri un mayor esfuerzo en cuanto a 

contrataci6n de personal, capacitaci6n del personal y 

criterios profesionales que girari en torno a las exigen- 

cias derivadas de esa estrategia. Conceder importancia 

a la pertinencia del aprendizaje y a la calidad de la 

ensefianza requiere mis  especializacion en 10s imbitos 

de la elaboraci6n de planes de estudios, 10s procesos 

que tienen lugar en las aulas, la teoria del aprendizaje, 

10s enfoques de aprendizaje permanente, la capacita- 

cion de maestros y la evaluacidn de la ensefianza a 

multiples niveles. Ademas, la contratacion de personal 

tendri por objeto asegurar que el Banco posee 10s 

amplios conocimientos necesarios para ocuparse de un 

conjunto mis amplio de productos y cuestiones. Para 

ello s e d  necesario incorporar personas que tengan 

experiencia profesional en la esfera de la educaci6n, 

comprendan la econornia politica de la reforma, Sean 

capaces de percibir las complejas relaciones entre la 

educacion y otros sectores y reconozcan la irnportancia 

de tener en cuenta 10s valores y cultura locales a1 

prestar asistencia a 10s paises. Un enfoque multidisci- 

plinario en el anilisis de nuevas situaciones requiere un 

personal que no s61o sea experto en determinadas 

disciplinas, como la economia, la sociologia, la antro- 

pologia, la educacion o las ciencias politicas, sino que 

tambikn sea capaz de coordinar las actuaciones de 

distintas dependencias operativas y de respetar 10s 

beneficios que puntos de vista distintos pueden apor- 

tar a1 debate. 

1,as actividades de caparitacidn del personal se han 

mejorado sustancialmente durante el pasado afio, y 

continuarin mejorando en 10s proximos afios. Las 

cuestiones prioritarias incluirin: mayores oportu- 

nidades para el personal residente en las misiones; 

programas conjuntos para el personal del Banco y 10s 

clientes; e incluir personal de sectores distintos del de 

la educacion. Se concederi especial importancia a mejo- 

rar la capacidad de gestion del personal de educacion. 

Por lo que se refiere a1 despliegue delpersonal, el 

Banco debe explorar dos mktodos para acercar el per- 

sonal a 10s clientes. Uno de ellos, que se inspira en 

experiencias en la India, es que un oficial superior 

especializado del Banco destinado a la oficina sobre el 

terreno coordine un equipo cornpuesto por personal 



contratado a nivel local en esa ofcina y personal inter- 

national destinado en Washington. El otro consiste en 

coordinar el personal en distintas misiones residentes a 

travPs de un centro regional, como el grupo a cargo 

del desarrollo humano de la o f  cina exterior de 

Budapest. Unas cornunicaciones mejoradas entre el 

personal en la sede, el personal sobre el terreno y 10s 

clientes contribuirin a superar las distancias cuando 

10s contactos directos no Sean posibles. 

SUPERVISION DE LA EFlCAClA DEL BANCO 
Un examen y una evaluacibn constantes de las opera- 

ciones de educaci6n por parte del Departamento de 

Evaluaci6n de Operaciones, del Grupo de garantia de 

calidad y el misrno personal de educacion contribuiri 

a que se encuentren formas de rnejorar 10s resultados y 

10s efectos. Es necesario velar constantemente por la 

calidad de todas las actividades que el Banco em- 

prenda en la esfera de la educaci6n (la tarea de mejorar 

la calidad nunca terrnina). Las esferas de prioridad 

rnis evidentes son aquellas en que 10s efectos y 10s 

resultados son decepcionantes, en que 10s proyectos 

de educacion obtienen resultados peores que 10s de 10s 

demis sectores y en que ya se han deterrninado rerne- 

dios claros y pricticos. 

El Plan de Aplicaci6n (Cuadros 3 y 4) establece 

las actuaciones especif cas que la Red sobre educaci6n 

del Banco Ilevari a cab0 en el periodo cornprendido 

entre el ejercicio econ6rnico de 1999 y el de 2001 a 

fin de lograr avances en las esferas de prioridad 

mundial y de aplicar 10s principios estratkgicos de ope- 

ration. El Plan rnuestra 10s indicadores que servirin 

para medir 10s resultados que se obtengan, 10s colabo- 

radores internos y externos con que el Banco contari 

en cada actividad y el resultado general que se espera 

contribuir a obtener con cada actuation per0 que tam- 

bikn depende de rnuchos agentes y factores que se 

hallan fuera del control de la instituci6n. 

Cada seis rneses se examinarin 10s progresos 

realizados en comparaci6n con el Plan de Aplicaci6n 

y se presentari un inforrne a la Junta Sectorial de 

Educacion (junto con el inforrne sernestral sobre la 

aplicaci6n del plan de actividades anual, en el que 

fguran rnis detalles de 10s progresos de actuaciones 

especificas). La experiencia que se derive de este pri- 

mer Plan de Aplicaci6n permitiri a la Junta Sectorial 

de Educaci6n perfeccionar sus puntos de referencia y 
sus expectativas para planes futuros. 

EP~LOGO 
El Marco Integral de Desarrollo que el Banco esti 

explorando se basa en la convicci6n de que 1as cuestio- 

nes sociales y estructurales son tan importantes para la 

reducci6n de la pobreza y el desarrollo sostenible como 

10s buenos resultados macroecon6rnicos. La educacibn, 

junto con las demis necesidades del desarrollo hu- 

rnano, esti adquiriendo mayor importancia. Este ma- 

yor reconocimiento de la funcion fundamental que 

la educaci6n desempeiia en la reducci6n de la pobreza 

y la rnejora del bienestar exige que el personal del sec- 

tor de educaci6n participe de forma rnis plena en el 

amplio diilogo estratkgico con 10s clientes y con 10s 

grupos a cargo de 10s paises sobre las prioridades 

generales en el prograrna de desarrollo de cada pais y 
el lugar adecuado para la educaci6n. El resultado de 

este diilogo y 10s efectos de esta estrategia en las 

actuaciones del Banco en materia de educaci6n y en 

consideraciones rnis generales sobre la importancia de 

la educacion para el desarrollo se reflejarin en las estra- 

tegias de asistencia a 10s paises y en 10s recursos que 10s 

directores a cargo de 10s paises decidan asignar a1 sec- 

tor de la educacion. Si la estrategia da buenos 

resultados, otras muchas nuevas iniciativas deberian 

estar en rnarcha desde hace tiempo cuando se elabore 

la pr6xima estrategia de educacibn, especialrnente en 

10s paises que hayan sido objeto de especial atencion. 

Estas iniciativas, junto con el resto de la labor del 

Banco en la esfera de la educacion, deberian empezar a 

hacer aumentar el acceso a una educaci6n de calidad 

en rnuchos de 10s paises clientes del Banco. 

El personal de educaci6n del Banco esti plena- 

rnente comprometido con la aplicacion de esta 

estrategia sectorial, que cuenta con la aprobacion gene- 

ral de otros administradores y de 10s clientes. Para 

hacerlo seri necesaria una cornbinaci6n de capacidad 

de direccion ef caz, gran profesionalidad, solidas rela- 

ciones de colaboraci6n y, sobre todo, una profunda 

relaci6n con 10s paises en desarrollo clientes del Banco. 

No hay tiempo que perder. 
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L O S  T R E S  P I L A R E S  D E  U N  B U E N  

S I S T E M A  E D U C A T I V O  

UN BUEN SISTEMA EDUCATIVO 

PRESTACION DEL SERVICIO 
Buena funcion de gobierno 

Recursos suficientes 
Buena evaluation 

ACCESO 
Estudiantes dispuestos a aprender 
Vivienda, nutricibn, salud 
Apoyo de 10s padres en el hogar 
Ambiente de aprendizaje favorable 
Ambiente de aprendizaje 
Dirigentes interesados en la educaci6n 
Objetivos y expectativas claros para la educaci6n 
Acceso al servicio 
Acceso universal 
Acceso equitativo a todos 10s niveles de la ensefianza 
Suministro adecuado de servicios a una distancia 

practicable 

Suministros y materiales suficientes 

CALIDAD 
Plan de estudios pertinente 
Capacidades que permitan progresar en la economia 

mundial 
Contribuciones al desarrollo social y la riquaa 
Flexibilidad y adaptabilidad a 10s cambios 
Personal motivado 
Capacitaci6n inicial sblida, con actualizaciones 

peri6dicas 
Sueldo suficiente y oportunidades profesionales 
Proceso de ensefianza y aprendizaje 
Buena correspondencia con las necesidades 
Orientaci6n a 10s resultados y a 10s productos 
Supervisi6n con una buena garantia de calidad 

PRESTACI~N DEL SERVlClO 
Buena funcion de gobierno 
Responsabilidades claras y obligaci6n de rendir cuentas 
Capacidad de andisis de polfticas y de planificaci6n 
Descentralizaci6n adecuada del proceso de adopci6n de 

decisiones 
Recursos 
Arreglos para obtener contribuciones privadas suficientes 
Niveles y asignaci6n de 10s fondos pliblicos 
Obligaci6n de usar 10s recursos de forma eficaz y eficiente 
Evaluation 
Sistema de informaci6n suficiente (no excesivo) 
Supervisi6n e informaci6n sobre 10s resultados para influir 

en 10s planes 





C O M E N T A R I O S  A D I C I O N A L E S  A  L A  

L I S T A  D E  P R E G U N T A S  

En este anexo se trata con mas profundidad la lista de preguntas que figura en el Capitulo 7, Recuadro 11. 

Pregunta No 1. iLa perspectiva a largo plazo y 10s objetivos a corto y a medio plazo son claros y 

adecuados para las medidas subsiguientes propuestas para ese pais en particular? 

Hacer previsiones estratkgicas es especialmente importante en la esfera de la educacion, puesto que en ella 

10s plazos necesarios para que se produzcan progresos pueden ser de 10 a 20 afios o mis. Para 10s cambios 

fundamentales pueden ser necesarios intervalos superiores a 10s cinco a ocho afios del ciclo de la mayoria 

de proyectos, a 10s tres a cinco de la asignaci6n de 10s funcionarios individuales y a 10s uno a cuatro afios 

que cubre el mandato de muchos ministros. 

Con frecuencia, resulta mis valioso trabajar con una vision de largo plazo porque ello estimula el 

debate y porque de ese debate surgen mejores ideas. Asimismo, la falta de una vision de largo plazo, o las 

contradicciones entre 10s objetivos de largo plazo y las actuaciones propuestas a mis corto plazo pueden 

indicar que hay un problema que debe resolverse. 

Pregunta No 2. iSe  estan abordando de forma adecuada 10s distintos niveles de la enseiianza 

(basico, post-basico, preprimario y aprendizaje de adultos)? 

Vtase el Capitulo 6. 

Pregunta No 3. i S e  estan abordando adecuadamente las cuestiones relativas a la calidad de la 

educacion? 

A este respecto, las principales cuestiones sobre las que 10s grupos de educacion del Banco deben 

reflexionar (para ayudar a 10s paises a mejorar la calidad de la educacion que suministran) son las que se 

han examinado en el Capitulo 2. En las nuevas estrategias se esta dando importancia a estas cuestiones. 

La mejora de la calidad formari el ndcleo de 10s programas de 10s paises en todas las regiones, desde 

paises como el Brasil y la India hasta 10s de menor tamafio como la mayoria de paises de firica. 

Pregunta No 4. iSe  estan abordando adecuadamente las cuestiones relativas a la equidad? 

Las cuestiones relativas a la equidad incluyen la desigualdad de acceso, la exclusi6n directa, o la distribu- 

cion de recursos injusta, y las personas tratadas injustamente pueden ser 10s pobres, 10s que viven en lugs- 
res apartados, las mujeres, 10s grupos ttnicos minoritarios, 10s pueblos indigenas u otros segmentos margi- 

nados o desfavorecidos de la poblacion. Lograr progresos en estas cuestiones con frecuencia resulta penoso, 

pero en la mayor parte de las estrategias nacionales y regionales se prevtn nuevas medidas importantes para 

mejorar la igualdad en 10s proxirnos afios. Las medidas que se estin considerando contribuirin a "integrar 

a 10s marginados", el tema central del discurso del Presidente en la Reunion Anual de Hong Kong en 

1997. Los medios que se emplearin se concentran en mejorar 10s servicios para 10s menos aventajados. 

Hay dos cuestiones particulares de equidad que deberian ser (y serin) objeto de un esfuerzo mayor. 

Una de ellas es la ensefianza de las nifias. Como ya se ha mencionado, muchos paises estin muy lejos de 

alcanzar unos objetivos razonables en el imbito de la igualdad entre nifios y nifias en la educacion bisica. 

Unos 3 1 paises estin seriamente rezagados con respecto a1 resto del mundo. Hasta ahora, la labor especi- 

fica del Banco para cada pais no ha logrado contribuir a acelerar el progreso tanto como se esperaba. Para 



las estrategias de 10s proximos afios habri que encontrar formas mis eficaces de prestar asistencia a ese 

respecto. 

La otra cuestion particular la constituye el grupo de paises (16 de ellos en hrica) en 10s que la matri- 

cula en la ensefianza primaria es excepcionalmente baja (inferior al 50%). El personal de educacion de 

firica, con colaboracion de Noruega, ha puesto en marcha una iniciativa de largo plazo para ayudar a esos 

paises a abordar el problema, cuyas causas son, por regla general, profundas y complicadas. 

Pregunta No 5. LSe estan abordando adecuadamente las cuestiones relativas al gasto y el 

financiamiento y a las funciones del sector publico y del sector privado? 

Las principales cuestiones que deberian considerarse en la labor de educacion en paises concretos se tratan 

en 10s muchos estudios de que se dispone actualmente, incluidos muchos estudios del Banco (viase, por 

ejemplo, Prioridades y estrategias para la educaci6n: examen del Banco Mundial). Estas cuestiones siguen 

siendo fundamentales como base para pricticamente la mitad de las mejoras que son necesarias en la es- 

fera de la educacion. ~Muchos paises todavia tienen problemas trascendentales por resolver en lo que se re- 

fiere a c6mo se gastan 10s fondos para la educacion, c6mo se financia ese gasto, como se adapta la funcion 

de gobierno a una realidad en transformaci6n y como se aprovechan correctamente las contribuciones que 

entidades distintas del gobierno (desde organizaciones no gubernamentales a empresas del sector privado) 

pueden hacer para facilitar el progreso en la esfera de la educacion. Definir y aplicar soluciones equilibra- 

das, es decir, que aprovechen el potencial del sector privado a1 tiempo que reduzcan la desipaldad y ayu- 

den a 10s pobres, no sera ficil. 

Para las nuevas estrategias, ocuparse de estas cuestiones seri una [area complicada pero esencial. 

Hasta el momento se avanza en la direccion corrects, pero ello se confirmari mis adelante. En el caso de 

paises que deben modificar su anterior forma de entender el gasto, el financiamiento y las funciones del 

sector publico y del sector privado a fin de superar sistemas educativos anticuados (que son injustos, 

como en America Latina y el Caribe, o poco apropiados para economias modernas, como en Europa y 

Asia central o en Oriente Medio y Norte de Africa, o que sufren 10s efectos adversos de la crisis, como en 

Asia oriental) el Banco debed asistir a 10s paises a acceder a experiencias pertinentes a nivel mundial. 

Pregunta No 6. iSe  esta abordando de forma adecuada la reforma estructural y de la gestion, 

incluida la descentralizacion? 

El nlimero de paises que emprenden reformas fundamentales de sus sistemas de educacion parece aumen- 

tar dia a dia. Las mejoras estructurales y de gestion siguen de cerca a esas reformas y la descentralizaci6n 

avanza con fuerza en un numero de paises aun mayor. Las nuevas estrategias responden audazmente a las 

crecientes solicitudes de ayuda en estos imbitos que recibe el Banco. Por ejemplo, se han puesto en mar- 

cha programas extensos en el Brasil, Turquia, la India, Etiopia, Egipto y varios otros paises. 

Pregunta No 7. iSe  esta fortaleciendo adecuadamente la capacidad institucional en 10s lugares en 

que es deficiente? 

En muchos paises el fortalecimiento de la capacidad institucional, reconocida desde hace tiempo como un 

factor vital para un exit0 duradero, se ha producido con mayor lentitud de lo que se habia esperado. 

Muchas cuestiones superan ampliamente el sector de la educacion. Los cortos periodos de permanencia 

en el cargo de dirigentes decisivos constituyen uno de esos casos: 10s ministros de educaci6n de algunos 

paises conservan su puesto durante menos de 12 meses antes de ser reemplazados. El foment0 de la 

capacidad ocupa un lugar preeminente en muchas de las nuevas estrategias. 

Pregunta No 8. LSe esta prestando la atencion necesaria a fin de vincular la enseiianza al resto de las 

actividades de desarrollo del pais? 

En esta esfera, las cuestiones que 10s funcionarios del Banco deben examinar se han apartado sustancial- 

mente de las que constituian el centro de atencion del Banco hace algunos afios. I,a vinculacion con el 

mundo laboral sigue siendo una cuestion decisiva, pero ahora se reconoce cada vez m6s que dar a 10s estu- 



diantes un fundamento solido de conocimientos bisicos, evitando la capacitaci6n profesional excesiva- 

rnente especializada (por ejernplo, adquirir la costurnbre de usar unicamente un modelo de torno es 

arriesgado debido a que ese modelo puede convertirse en obsoleto a1 cab0 de poco tiernpo) no es lo unico 

en que hay que pensar. TambiCn es importante lograr que 10s empleadores tomen parte en el proceso de 

asesorarniento y de gestion adecuada de 10s sistemas de educaci6n y de capacitacion. En este aspect0 tam- 

bikn cabe incluir la selecci6n de las funciones de 10s empleadores en la aportaci6n de financiamiento y de 

capacitacion relacionada con el trabajo. 

Todavia es mis importante el hecho de que en 10s ultimos afios se haya reconocido mucho mejor, 

como se indica en el Capitulo 2, la vinculaci6n entre el desarrollo social, a traves de la influencia que 1as 

escuelas pueden tener en el fortalecirniento de la cohesi6n social, el foment0 del capital social y la trans- 

rnisi6n de valores y comportamientos. Estas consideraciones son particularrnente significativas para paises 

en 10s que no puede darse por sentado que esa cohesi6n sea algo habitual (por ejemplo, paises en transi- 

cion o que salen de un conflicto, o que estin divididos por rivalidades Ctnicas o de otro tipo). 

En el pasado el Banco ha tenido pocas ocasiones de tratar cuestiones de ese tip0 y en el futuro deberi 

darles rnis importancia. Algunas de las nuevas estrategias estin a la cabeza de esa tendencia. Por ejemplo, 

en la estrategia para la region Oriente Medio y Norte de k r i ca  se reconocen 10s desafios particulares de 

esa regi6n. 

Pregunta No 9. iLa estrategia, es la adecuada para el pais en este momento, si se toman en 

consideracion las circunstancias politicas, economicas y sociales predominantes? 

Observaciones realizadas bajo perspectivas distintas, desde la de las cuestiones de desarrollo social hasta la 

de las preocupaciones sobre el riesgo de 10s proyectos dernostradas por el Grupo de garantia de calidad, 

han puesto de relieve la irnportancia de cornprender las condiciones locales que influyen en las posibilida- 

des de kxito de distintos tipos de actuaciones, teniendo en cuenta 10s acontecimientos politicos, econ6mi- 

cos y de otro tipo. 

VPase en 10s Capitulos 3 y 7 el examen de las dos formas de ayudar a reflexionar sobre ello: las cate- 

gorias de paises y las evaluaciones de 10s efectos probables de las actuaciones propuestas. 

Pregunta No 10. LLas nuevas oportunidades que estan surgiendo se estudian y emplean de forma 

adecuada? 

La revolucion tecnologica y sus consecuencias en la educacibn, incluida la aparicion de nuevas posibilida- 

des para el aprendizaje a distancia, se han estudiado en el Capitulo 1 .  Para 10s equipos del Banco 10s peli- 

gros son 10s siguientes: 1) no actuar de forma suficientemente ripida y completa para ayudar a 10s paises a 

beneficiarse de las nuevas oportunidades; 2) ir demasiado lejos de forma prematura, en el sentido de con- 

tar con algo que todavia no esti completamente a punto o que tiene mis lustre tecnol6gico que valor 

pedagogico. 

En las nuevas estrategias habri que proceder con suma cautela para evitar esos problemas. Hasta 

ahora, las ideas rnis avanzadas son las de la Regi6n de AmCrica Latina y el Caribe, lo que refleja la ventaja 

general de la regi6n en el irnbito de la enseiianza a distancia. 

Pregunta No 11. i S e  estan eligiendo las opciones adecuadas al diseiiar y aplicar 10s programas y 

proyectos? 

En 10s dos ultimos afios 10s equipos de educaci6n estin atribuyendo mayor importancia a la calidad del 

crabajo del pais al que estin con~ribu~endo. Esa tendencia deberi mantenerse y profundizarse en 10s pro- 

ximos afios. Se trata de una actividad que requerid prestar particular atenci6n a las cuestiones examinadas 

en los Capitulos 2 y 5, especialrnente las que figuran en el apartado titulado "Evaluaci6n de la labor del 

Banco en la esfera de la educaci6nn. 

En las estrategias nacionales y regionales esas cuestiones se estin elaborando rnis, adaptindolas a las 

necesidades especiales y a 10s problemas de 10s paises correspondientes. Como tambikn se ha mencionado 

en el Capitulo 5 ,  10s anilisis del Grupo de garantia de calidad y del Departamento de Evaluation de 



Operaciones, y 10s exirnenes que la rnisrna Red lleva a cabo, estin arnpliando y difundiendo lo que se 

sabe sobre actuaciones que dan buenos resultados y actuaciones que no 10s dan. 

Pregunta No 12. L S ~  hace un empleo adecuado y suficiente de las relaciones de colaboracion? 

En el Capitulo 4 se tratan las principales cuestiones que hay que tener presentes en este irnbito. El uso de 

las asociaciones de colaboraci6n esti ahora bien establecido en la labor del Banco en el sector de la educa- 

cion. Siernpre seri posible rnejorar por lo que se refiere a trabajar estrecharnente con un mayor n6rnero de 

colaboradores, pero en la actualidad 10s problernas son 10s detalles pricticos de coordinar 10s apretados 

horarios y prograrnas de 10s distintos colaboradores. 

Pregunta No 13. iLa estrategia es selectiva en un grado suficiente y adecuado? 

Vkase el Capitulo 7. 

Pregunta No 14. iEn la estrategia se aprovechan de forma suficiente 10s conocimientos pertinentes? 

~Tambien 10s de otros lugares y sectores7 

Actualrnente, 10s equipos a cargo de un proyecto p e d e n  beneficiarse de rnis conocirnientos y disponen 

de forrnas rnucho rnis ripidas y ficiles para obtenerlos que antes. Ahora, con s61o tocar una tecla se puede 

disponer de experiencias en distintos paises, ensefianzas de proyectos y programas anteriores, conclusiones 

de estudios de investigaci6n y rnuchas otras cosas. En las iniciativas de gesti6n de 10s conocirnientos que 

la Red sobre educacion del Banco ha puesto en rnarcha, con acceso a travks de la WWW a inforrnaci6n 

resurnida y a un servicio de asesorarniento para ayudar a1 personal a encontrar respuestas e inforrnaci6n, 

ahora se estin estudiando mas rnedidas que mejorarian constanternente 10s servicios de conocirnientos que 

prestan apoyo a1 personal. 

Asi pues, en cada labor especifica de un pais, averiguar si se han consultado 10s conocirnientos perti- 

nentes de otros paises y fuentes deberia ser una prictica habitual. Esto se aplica rnucho rnb que antes en 

las nuevas estrategias y se esti consiguiendo un fructifero intercambio de ideas. 

Pregunta No 15. i S e  ha previsto suficientemente la supervision de 10s progresos, incluso con indica- 

dores mensurables? 

Las estrategias y trabajos nacionales suficienternente especificos definen sus propios objetivos e indicadores 

verificables. Por ejemplo, 10s proyectos en trarnitaci6n y 10s servicios distintos del financiarniento para un 

pais deterrninado que tengan objetivos cuantitativos por lo que se refiere a lo que esti previsto lograr, son 

una base que perrnite juzgar rnis adelante si se han conseguido o no 10s progresos propuestos. Asi pues, el 

trabajo que proponen esas estrategias nacionales y regionales debe examinarse desde la perspectiva de la 

claridad y la posibilidad de rnedir 10s objetivos indicados. 

Como siernpre, en este tip0 de acciones 10s resultados son rnis irnportantes que 10s productos y 10s 

insumos. No obstante, en la esfera de la educaci6n 10s resultados son cornplicados, en parte a causa de la 

rnisma riqueza de la actividad educativa (por ejemplo, la variedad de opiniones sobre 10s resultados desea- 

dos), de 10s cornplejos factores que act6an en el proceso educativo (por ejernplo, la influencia de la escola- 

rizaci6n formal frente al arnbiente del hogar), del interval0 entre la experiencia educativa y sus resultados 

(por ejernplo, entre el desarrollo de una rnujer durante su infancia y el rnomento de convertirse en madre) 

y de la poca idoneidad de 10s instrumentos a 10s que se recurre para rnedir elementos que pueden presen- 

tar tantos rnatices como el "conocirniento" y las "aptitudes". Asi pues, resulta inevitable que en las estrate- 

gias nacionales y regionales se consideren tanto 10s productos, 10s insumos y el proceso como 10s resulta- 

dos. Es importance prestar rnucha atenci6n a estas cuestiones a rnedida que se van formulando y 

aplicando las estrategias. 



PROYECTOS DEL BANCO MUNDIAL EN EL SECTOR DE LA 
EDUCACION, EN CURS0 Y PREVISTOS 

1 0 M A S  PROYECTOS EN CURS0 Y 1 0 M A S  PROYECTOS PREVISTOS NINGUN PROYECTO EN CURS0 Y NINGUN PROYECTO PREVISTO 

n 1 0 M A S  PROYECTOS EN CURS0 Y NINGUN PROYECTO PREVISTO* j PAlSES QUE NO ESTAN HABlLlTADOS PARA REClBlR 

1 0 M A S  PROYECTOS PREVISTOS Y NINGUN PROYECTO EN CURS0 
FINANCIAMIENTO DE LA AIF 0 DEL BlRF 

' B a r b a d o r  y ia Repubirca  d e  Corea y a  han s u p e r a d o  e i  financlamrent0 dei  BlRF 

La Unidad de cenogratis del Benco 
Mundial oe eocargd de pradvcir sate 
meoa. Lo, iimirsr coiorss. nombreo 
y ~"a iquiar  orra informecrdn qus figure '-5 
en esre mapa no axprssan ninguns 
apinid" aobm la e,l".cidn jvridica de 
nmguo tenitorlo o ninglln apoyo o 
s~epldEldn de dirhoo llmirer par pans 
del Grupo dsl Rdnco Mundisl. Fuente: Consulfa OIS 
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TASAS BRUTAS DE M A T R ~ U L A :  ENSENANZA PRIMARIAIBASICA* 

INFERIOR AL 50% ENTRE EL ( ENTRE EL SUPERIOR A1 90% 0 NO SE DISPONE I PAISES DE INGRESO ALTO 
51% Y EL 70% 71% Y EL 90% DE INFORMACION 

'Las fasar de m a r n c u l a  en la enserianza bdsrca sdio  son vdi ldas para ios  pa,ses de Europa y Asia centra l  

La Unidrd ds Canouratla dsl Banco 
Mundlal ss sncargd ds producir ssts 
mapa. Lor limitea colorcs. nombres 
I CUaIqUier 0118 rnformacidn qua figure 
an srte maps no arprsssn ninpvna 
opinidn robra la siruacidn iuridrcs de 
nlnolin ferritorlo o nlnodn spoyo o 
acapracidn de dichor tirnllLI por parts 
dei Grvoa dsl Bsnco Mundiai 



EL MUNDO POR REGIONES 

Paises d e  ingreso bajo y mediano Pa~ses da i n g r u o  alto 

Asla orlental y el Pac~f~co OCDE 

Europa y Asla central Otros palses 

Arner~ca Lat~na y el Car~be 

Or~ente M e d ~ o  y Norte de Afr~ca No se d~spone de ~nformac~on 

Asla mer~d~onal  

p Afr~ca al sur del Sahara 



w 
I N D I C A D O R E S  D E  LA E D U C A C I ~ N ,  

P O R  R E G I O N E S  Y P O R  P A ~ S E S  
- - - -- 

REGI~IU DE AFRICA A 1  SUR DEL SAHARA 

Las cifras en cursiva se refieren a 10s datos mas recientes en un  interval0 de dos ahos del aho indicado. 

Angola 
Benin 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Cameron 
Chad 
Comoras 
CBte d'lvoire 
Djibouti 

Eritrea 
Etiopia 
Gabon 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 

Madagascar 
Malawi 
Mali 
Mauricio 
Mauritania 
Mozambique 
Namibia 
Niger 
Nigeria 
Republics Centroafricana 
Repdblica del Congo 
Republics Democratica 
del Congo 
Rwanda 
Santo Tome y Principe 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leona 

Somalia 

Sudafrica 
Sudan 
Swazilandia 
Tanzania 
Togo 
Uganda 
Zambia 
Zimbabwe 
Fuente: 

1 

PNB per 
capita. Atlas. 

Dolares 
EE.UU., en 
valores de 

1997 

340 
380 
3260 
240 
180 
1090 
650 
240 
400 
690 

ingreso 
mediano 

bajo 
210 
110 

4230 
350 
370 
570 
240 
1050 
330 
670 

ingreso 
bajo 
250 
220 
260 
3800 
450 
90 

2220 
200 
260 
320 
660 
110 

210 
27 0 
550 
6880 
lngreso 

bajo 
ingreso 

bajo 
3400 
280 
1440 
210 
330 
330 
380 
750 

Manual de 
Operaciones 

del Banco 
Mundial 

2 

Tasa 
estimada de 

analfabetismo 
de adultos. 
Porcentaje 

1996 

66 
26 
79 
55 
29 
28 

45 
57 

65 

67 
34 

66 
20 
21 
18 
52 

42 
65 
17 
62 
60 
20 
86 
40 
58 
23 

37 

65 

16 
47 
23 
28 
47 
36 
25 
9 

Edstats 

3 

Tasa bruta de 
matricula. 
Primaria. 

Porcentaje 

1995 

73 
108 
40 
51 

131 
89 
51 
75 
69 
39 

56 
38 

77 

48 
62 

85 
1 1 1  

92 
89 
41 
107 
75 
60 
133 
29 
98 

114 
72 

64 

131 
50 
121 
67 
119 
74 
89 
114 

Edstats 

4 

Tasa neta de 
matricula. 
Primaria. 

Porcentaje 

1995 

.. 

60 
81 
31 

40 
52 
53 
32 

31 
28 

65 

37 

73 

61 
68 
28 
96 
57 
40 
92 

54 

54 

94 
48 
85 

75 

Edstats 

5 

Tasa bruta de 
matricula. 

Secundaria. 
Porcentaje 

1995 

16 
63 

8 
7 

27 
27 
9 
21 
23 
13 

19 
12 

25 

12 

24 
3 1 

16 
17 
10 
62 
16 
7 
62 
7 

33 

53 
26 

16 

.- 

94 
2 1 
53 
5 
27 
12 
27 
47 

Edstats 

6 

Tasa neta de 
matricula. 

Secundaria. 
Porcentaje 

1995 

45 

22 
.. 

6 

-. 

15 

16 

.. 

6 
36 

17 

.. 

52 

47 

17 

Edstats 

7 

Tasa bruta de 
matricula. 
Terciaria. 

Porcentaje 

1996 

1 
3 
6 
1 
1 

4 
1 
1 
5 
0 

1 
1 

2 
1 
1 

.- 

2 
2 
3 

2 
1 
1 
7 
4 
1 
9 
1 

1 
8 
2 

1 

3 

2 

2 

19 
4 
6 
1 
4 
2 
3 
7 

Edstats 

8 

Alumnos que 
llegan al 
5" grado 

(porcentaje 
de la cohorte) 

1995 

6 1 
90 
75 
-- 

-. 

59 
.. 

75 
79 

71 
55 
59 
80 

54 

80 

40 

82 
99 
64 
46 
79 
73 

55 

.. 

85 
100 

75 

87 

-. 

-- 

79 
Edstats 



R E G I ~ N  DE AFRICA AL SUR DEL SAHARA 

- 

Las cifras en cursiva se refieren a 10s datos mas recientes en un  interval0 de dos aiios del a60 indicado. 

16 

Matriculas en 
la enseAanza 

privada. 
Porcentaje 
del total de 

matriculados, 
primaria 

1995 

5 
4 
8 
1 

8 
9 

12 
7 

13 
8 

29 
-. 

9 

9 

-- 

21 
2 1 
9 

24 
0 

4 
3 

2 
13 

-- 

10 
3 

7 
1 
.. 

0 
29 
9 
.. 

88 
Edstats 

17 

Matriculas en 
la ensetianra 

privada. 
Porcentaje del 

total de 
matriculados, 

secundaria 

1995 

-- 

73 

-- 

12 

12 
11 
9 

.- 

-. 

4 

4 
13 

12 

-- 
2 

2 
19 
.. 

50 

85 
Edstats 

12 

Coeficiente 
de alumnos 

por maestro, 
primaria 

1995 

52 
25 
5 1 
50 
29 

63 
52 
41 
36 
41 
38 
5 1 
30 

49 

55 
30 
49 

37 
59 
70 
24 
52 
58 

39 
37 

70 
45 

58 
17 

37 
3 1 
34 
37 
5 1 
35 
39 
39 

Edstats 

Angola 
Benin 
Botswana 
Burkina Faso 
Burundi 
Cabo Verde 
Camerun 
Chad 
Comoras 
CBte d'lvoire 
Djibouti 
Eritrea 
Etiopia 
Gabon 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
Malawi 
Mali  
Mauricio 
Mauritania 
Mozambique 
Namibia 
Niger 
Nigeria 
Republics Centroafricana 
Republics del Congo 
Republics Democratica 
del Congo 
Rwanda 
Santo Tome y Principe 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leona 
Somalia 
Sudafrica 
Sudan 
Swazilandia 
Tanzania 
Togo 
Uganda 
Zambia 
Zimbabwe 
Fuente: 

10 

Paso a la 
escuela 

secundaria 
lporcentajel 

1995 

84 

.. 

.. 

80 

.. 

.. 

7 1 

15 

74 

79 

Edstats 

9 

Expectativa 
de perma- 

nencia en la 
escuela 
latiosl 

1995 

11 
3 
5 
9 

4 
.. 

5 

8 

3 
12 

-- 
6 

13 

11 

7 

Edstats 

11 

Gasto publico 
en educacion. 
porcentaje del 

PNB 

1996 

3,2 
10.4 
1,5 
3.1 

5,O 

1.8 
4.0 
2,8 
6,O 

6.6 
-- 

5 5  
2 2  

5 1  

9.1 

0,9 

6,2 

.. 

3.5 

7.9 

7.3 

4.7 
2,6 
2-2 
8.3 

Edstats 

15 

NiRas. 
Porcentaje 
del total de 

matriculados, 
secundaria 

1995 

30 
53 
34 

5 1 
40 
19 
44 
33 
39 
43 
43 
49 

25 

35 
46 
59 

50 
35 
34 
5 1 
34 
40 
54 
35 
-. 

42 
30 

38 
50 
-. 

54 
47 
50 
44 
26 
38 
38 
46 

Edstats 

13 

Coeficiente 
de alumnos 

por maestro, 
secundaria 

1995 

34 
18 
35 
-- 

27 
3 1 
37 
36 
3 1 
23 
39 
32 
27 

27 

3 1 
15 
25 

18 
47 
25 
21 
26 
38 

27 
.. 

33 

33 
13 

28 
32 
24 
18 
34 
18 

26 
Edstats 

14 

Ninas. 
Porcentaje 
del total de 

matriculados, 
primaria 

1995 

36 
50 
39 
45 
49 

33 
45 
42 
42 
45 
36 
50 
44 

34 

49 
49 
53 

49 
47 
40 
49 
46 
42 
50 
38 
44 

48 
41 

4 4  
49 

49 
45 
49 
49 
4 1 
46 
48 

Edstats 



REGION DE ASIA ORIENTAL Y EL PAC~FICO 

Las cifras en cursiva se refieren a 10s datos mas recientes en un intervalo de dos afios del aiio indicado, 

Camboya 
China 
Fiji 
Filipinas 
lndonesia 
lslas Salomon 
Kiribati 
Malasia 
Mongolia 
Myanmar 

Papua Nueva Guinea 
Republica Democratica 
Popular Lao 
Samoa 
Tailandia 
Tonga 
Vanuatu 
Viet Nam 
Fuente: 

PNB per 
capita. Atlas. 

Dolares 
EE.UU., en 
valores de 

1997 

300 
860 

2470 
1220 
1110 
900 
910 

4680 
390 

ingreso 
bajo 
940 
400 

1150 
2800 
1830 
1310 
320 

Manual de 
Operacione: 
del Banco 
Mundial 

Tasa de 
~nalfabetismc: 
de adultos. 
Porcentaje 

9 
Edstats 

Tasa bruta 
de rnatricula. 

Primaria. 
Porcentaje 

Tasa neta 
de rnatricula. 

Primaria. 
Porcentaje 

106"* 
114 

Edstats 

63 
54 

20X" 
47 

Edstats 

Tasa bruta 
de rnatricula. 
Secundaria. 
Porcentaie 

g l***+ 

Edstats 

45"* 

Edstats 
5 

Edstats 

Tasa neta 
de rnatricula. 
Secundaria. 
Porcentaje 

Alurnnos que 
llegan al 
5" grado 

(porcentaje 
de la cohortel 

1995 

Tasa bruta 
de rnatricula. 

Terciaria. 
Porcentaje 

86 

92- 

Edstats 

R E G I ~ N  DE ASIA ORIENTAL Y EL PAC~FICO 

Las cifras en cursiva se refieren a 10s datos mas recientes en un intervalo de dos aiios del atio indicado. 

9 

Expectativa 
de 

permanencia 
en la escuela 

iaRosJ 

10 

Paso a la 
escuela 

secundaria 
(porcentajej 

11 

Gasto 
p~ibl ico en 
educacion. 
porcentaje 

del PNB 

12 

Coeficiente 
de alumnos 
por maestro 

primaria 

13 

Coeficiente 
de alumnos 

por maestro, 
secundaria 

14 

NiAas. 
Porcentaje 
del total de 

rnatriculados 
primaria 

Camboya 
China 
Fiji 
Filipinas 
Indonesia 
lslas Salomon 
Kiribati 
Malasia 
Mongolia 
Myanmar 
Papua Nueva Guinea 
Republics Democratica 
Popular Lao 
Samoa 
Tailandia 
Tonga 
Vanuatu 
Viet Nam 
Fuente: 

15 

Ninas. 
Porcentaje 
del total de 

rnatriculados. 
secundaria 

Penh, Camboya. 1998. 

* Fuente: lndicadores de l  Desarrol lo Mundia l ,  Washington D.C., Banco Mundial, 1998. 
*" Fuente: UNESCO. lnforme mundial sobre la educacidn. Paris, 1998 

*** Fuente: "Cambodia, Poverty and Social Services", borrador. Washington D.C . Banco Mundial, 1998. 
**+* Fuente: "Vietnam Educat~onal Financtng, Stat~stical Annex". Washington D.C.. Banco Mundial, 1997. 

- Fuente. UNESCO, Anuario estadistico. Paris, 1998 
-- Fuente: USAID, Global Education Database. 
+ Fuente: Departamento de Educac~dn, 1996. 

++ Fuente: Sisterna de gest10n y analisis de datos estadisticos, Banco Mundlal. 
" Ministerio de educac~dn, juventud y deportes del Reino de Camboya. "Education Statistics and Indicators 1997198'' Phnom 

11 
10 

7 

7 

12 

Edstats 

Matriculas en 
la ensehanza 

privada. 
Porcentaje 
del total de 

rnatriculados 
primaria 

Edstats 

53 

5,4** 

-- 

38 

Edstats 

Matriculas en 
la ensenanza 

privada. 
Porcentaje 

1 del total de 
rnatriculados, 

secundaria 
1 general 

43 
6** 

80ff 

Edstats 

2,9- 
2.3 

2,2 
1.4 

9.9 
5,3 
6.0 
1 2  

2,3 

4,l 
4,7** 
4.9 
2,6 

Edstats 

45 
23 

33 
23 
24 
27 
20 
25 
48** 
38 
30 

24 
20X* 
22 
31XX 
34-- 

Edstats 

18 
16 

36 
14 

14 
19 
18 
16 
27+ 
13 

19 
20 
18 
19** 
28 

Edstats 



REGION DE EUROPA Y ASIA CENTRAL 

Las cifras en cursiva se refieren a 10s datos mas recientes en u n  interval0 de dos aiios del afio indicado. 

Albania 
Armenia 
Azerbaiyan 
Belarus 
Bosnia .y Herzegovina 

Bulgaria 
Croacia 
Estonia 
Eslovenia 
Federacion de Rusia 
Georgia 
Hungria 
Kazajstan 
Letonia 
Lituania 
Macedonia 
(ex Republica Yugoslavs) 
Malta 

Polonia 
Reptiblica Checa 
Republics de Moldova 
Republics Eslovaca 
Republics Federativa 
de Yugoslavia 
(Serbia y Montenegro) 
Republics Kirguisa 
Rumania 
Tayikistan 
Turkmenistan 
Turquia 
Ucrania 
Uzbekistan 
Fuente: 

6 

Tasa neta 
de rnatricula. 
Secundaria. 
Porcentaje 

.. 

-- 

.. 

.. 

.. 

-- 

.- 

n/d 

1 

PNB per 
capita. Atlas. 

Ddlares 
EE.UU., en 
valores de 

1997 

750 
530 
510 

2150 
lngreso 

bajo 
1140 
4610 
3330 
9680 
2740 
840 

4430 
1340 
2430 
2230 
1090 

ingreso 
mediano 

alto 
3590 
5200 
540 

3700 
ingreso 

rnediano 
bajo 
440 

1420 
330 
630 

3130 
1040 
1010 

Manual de 
Operaciones 

del Banco 
Mundial 

7 

Tasa bruta 
de rnatricula. 

Terciaria. 
Porcentaje 

1996 

5 
12 
11 
19 
-- 

27 
17 
19 
25 
18 

23 
13 
23 
15 
7 1 

20 
17 
13 
17 
17 

13 
73 
9 
7 

18 
5 

Edstats 

8 

Alurnnos que 
llegan al 
5" grado 

(porcentaje 
de la cohortel 

1995 

82 
.. 

98 
96 

... 

95 

98 

.. 

95 

Edstats 

2 

Tasa de 
analfabetisrno 

de aduttos. 
Porcentaje 

1996 

.- 

7 

2 
2 

7 
.. 

1 

0 
1 

0 

2 
.. 

2 
1 

17 

-- 
Edstats 

4 

Tasa neta 
de rnatricula. 

Primaria. 
Porcentaje 

.. 

.. 

.- 

n/d 

3 

Tasa bruta 
de rnatricula. 

Blsica. 
Porcentaje 

1995 

88 
84 
87 
94 
.. 

94 
88 
9 1 
97 
9 1 

99 
91 
90 
93 
87 

-. 

99 
95 
80 
97 
72 

83 
93 
86 
89 

44 
89 

Edstats 

5 

Tasa bruta 
de rnatricula. 
Secundaria. 
Porcentaje 

1996 

29 
30 
28 
27 

3 1 
19 
4 4  
2 1 
25 
24 
22 
25 
30 
39 
78 

-- 

27 
19 
19 
2 1 

27 
20 
22 
36 

26 
27 

Edstats 



REGION DE EUROPA Y ASIA CENTRAL 

Las cifras en cursiva se refieren a 10s datos mas recientes en u n  interval0 de dos atios del atio indicado. 

+Base de datos TransMONEE, UNICEF-Centro lnternacional para el Desarrollo del Nirio, Florencia, Italia. 

Albania 
Armenia 
Azerbaiyan 
Belarus 
Bosnia y 
Herzegovina 
Bulgaria 
Croacia 
Estonia 
Eslovenia 
Federacion de Rusia 
Georgia 
Hungria 
Kazajstdn 
Letonia 
Lituania 
Macedonia 
(ex Republica Yugoslavs) 
Malta 
Polonia 
Republics Checa 
Republics de Moldova 
Republics Eslovaca 
Republics Federativa 
de Yugoslavia 
(Serbia y Montenegro) 
Republics Kirguisa 
Rumania 
Tayikistan 
Turkmenistan 
Turquia 
Ucrania 
Uzbekistan 
Fuente: 

9 

Expectativa 
de 

permanencia 
en la escuela 

lanosl 

1995 

-- 
-. 

-- 

12 
12 
13 

10 
13 

11 

10 

.- 

13 
13 

11 

10 

Edstats 

10 

Paso a la 
escuela 

secundaria 
lporcentajel 

-- 
.. 

-. 

nld 
- 

12 

Coeficiente 
de alumnos 
por maestro, 

basica 

1995 

18 
10 
.. 

11 
24 

14 
17 
12 
14 
12 
.. 

12 
11 
10 
11 
20 

.. 

16 
15 
13 
17 
18 

7 1 
15 

-- 

TransMONEE' 
- 

11 

Gasto ptiblico 
en educacion. 

porcentaje 
del PNB 

1996 

3.1 
2,6 
3,3 
6 2  

3,3 
3,5 
7,O 
5 3  
3,7 

5.0 

6.5 
5.5 
6,2 

5,4 
5.5 

10,O 
4,9 

5.4 
3 3  

2.0 

7,4 
Edstats 

13 

Coeficiente 
de alumnos 
por maestro, 
secundaria 

1995 

17 
6 
9 

11 
15 
10 
-- 
12 
8 

10 
7 0 
8 

10 
17 

22 
12 

73 
14 

13 
72 
6 

26 
17 
9 

Edstats 

14 

NiAas. 
Porcentaje 
del total de 

matriculados, 
primaria 

1995 

48 
5 1 
48 
48 

48 
49 
48 
.. 

49 
49 
48 
49 
48 
48 
48 

.. 

48 
48 
49 
49 
49 

49 
49 
49 

47 
49 
49 

Edstats 

15 

NiAas. 
Porcentaje 
del total de 

matriculados, 
secundaria 

1995 

53 
5 1 
5 1 
50 
-- 

53 
5 1 
53 

52 
49 
52 
5 1 
52 
52 
61 

66 
51 
5 1 
49 
51 

52 
53 
46 
.. 

40 
5 1 
48 

Edstats 

16 

Matriculas en 
la enserianza 

privada. 
Porcentaje 
del total de 

matriculados, 
primaria 

1995 

0 
0 
1 
.. 

3 
0 
1 
0 

1 
1 
0 
4 

0 

1 

Edstats 

17 

Matriculas en 
la enseAanza 

privada. 
Porcentaje 
del total de 

matriculados, 
secundaria 

general 

1995 

-. 

-- 

0 

1 

3 

0 
0 

-- 
1 
1 

0 
0 
.. 

2 

.. 

Edstats 



Las cifras en cursiva se refieren a 10s datos mas recientes en u n  interval0 de dos atios del atio indicado. 

5 

Tasa bruta 
de matricula. 
Secundaria. 
Porcentaje 

1995 

73 
-- 

49 

45 
70 
61 
48 
80 

50 
34 

26 
75 

32 

61 
44 
68 
40 
70 

41 

74 
82 
35 

Edstats 

Antigua y Barbuda 
Argentina 
Barbados 

Belice 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 

Dominica 
Ecuador 
El Salvador 
Granada 
Guatemala 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Jamaica 
Mexico 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Puerto Rico 

Republics Dominicana 
Saint Kins y Nevis 
San Vicente y 
las Granadinas 
Santa Lucia 
Suriname 
Trinidad y Tabago 
Uruguay 
Venezuela 
Fuente: 

8 

Alurnnos que 
llegan al 
5' grado 

lporcentaje 
de la cohortel 

1995 

70 

7 1 
100 
73 
88 
700 

85 
77 

50 

-- 
60 

86 
54 

71 

.. 

.. 

96 
98 
89 

Edstats 

6 

Tasa neta 
de rnatricula. 
Secundaria. 
Porcentaje 

1995 

-- 

20 
55 
50 
43 
59 

.- 

21 

5 1 
27 

33 
53 

22 

19 
Edstats 

7 

Tasa bruta 
de rnatricula. 

Terciaria. 
Porcentaje 

1996 

42 
29 

1 
24 
12 
30 
19 
33 
12 

26 
17 

8 
10 
1 

1 1  
8 
16 
13 
32 
11 
31 
48 

23 

8 
29 
25 

Edstats 

1 

PNB per 
capita. Atlas. 

Dolares 
EE.UU., en 
valores de 

1997 

7380 
8770 

ingreso 
mediano 

alto 
2740 
950 
4720 
5020 
2280 
2640 

ingreso 
mediano 

bajo 
3120 
1590 
1810 
3000 
1500 
800 
330 
700 
1560 
3680 
410 
3080 
2010 
2460 

ingreso 
mediano 

alto 
1670 
6160 
2500 

3620 
1240 
4230 
6020 
3450 

Manual de 
Operaciones 

del Banco 
Mundial 

3 

Tasa bruta 
de matricula. 

Primaria. 
Porcentaje 

1995 

113 

I2 1 

118 
99 
109 
103 
105 

123 
88 

88 
95 

1 1  1 
102 
115 
103 
104 
111 
123 

103 

.- 

98 
108 
90 

Edstats 

2 

Tasa de 
analfabetisrno 

de adukos. 
Porcentaje 

1996 

4 

16 
76 
5 
9 
5 
4 

9 
23 

33 
2 
54 
29 
14 
10 
37 
9 
8 
I I 
7 

17 

2 
3 
8 

Edstats 

4 

Tasa neta 
de rnatricula. 

Prirnaria. 
Porcentaje 

1995 

99 
-- 
90 
86 
8 1 
88 
99 

94 
78 

90 

90 
-- 

101 
78 

89 
9 1 

87 

.- 

90 
93 
82 

Edstats 



Las cifras en cursiva se refieren a 10s datos mas recientes en un  interval0 de dos aAos del aAo indicado. 

Antigua y Barbuda 
Argentina 
Barbados 
Belice 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba 
Dominica 
Ecuador 
El Salvador 
Granada 
Guatemala 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Jamaica 
Mexico 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Puerto Rico 
Republics Dominicana 
Saint Kitts y Nevis 
San Vicente y 
las Granadinas 
Santa Lucia 
Suriname 
Trinidad y Tabago 
Uruguay 
Venezuela 
Fuente: 

9 

Expectativa 
de 

permanencia 
en la escuela 

lanos) 

1995 

.- 

11 
.. 

11 
12 
11 
10 
11 
.. 

10 

10 
-- 

11 
.. 

9 

9 
12 
-- 

11 

11 

11 
Edstats 

10 

Paso a la 
escuela 

secundaria 
Iporcentajel 

1995 

-- 

.- 

.. 

55 

67 
95 
77 

.- 

-- 
-- 

87 

87 

.. 

96 

Edstats 

11 

Gasto public0 
en educacion. 

porcentaje 
del PNB 

1995 

3,3 
7 2  
5,3 
6.6 
5,5 
3,O 
4.0 
4.6 

3.4 
2 2  
.- 

1.7 
4.3 
.- 

3.6 
6.4 
4,9 
3,7 
4,6 
3,4 
3,9 

1,9 
3.7 

9,8 

4-4 
2,8 
5 2  

Edstats 

12 

Coeficiente 
de alumnos 

por maestro, 
primaria 

1995 

18 
-. 

26 

23 
26 
25 
3 1 
12 
20 
26 
28 

34 
30 
.. 

35 

28 
38 

24 
28 

35 

20 

27 

25 
20 

Edstats 

13 

Coeficiente 
de alumnos 

por maestro, 
secundaria 

1995 

.. 

14 

22 
21 
10 

-. 

-- 
29 

17 
37 

12 
19 
.- 

22 
.- 

25 

21 

-. 

Edstats 

15 

Nitias. 
Porcentaje 
del total de 

matriculados, 
secundaria 

1995 

52 
.- 

54 

52 
53 
5 1 
49 
48 

51 
.. 

48 
54 

5 1 
48 

57 

56 

57 
51 
55 

Edstats 

14 

NiRas. 
Porcentaje 
del total de 

matriculados, 
primaria 

1995 

+. 

-. 

48 

49 
49 
49 
48 
50 
49 
49 

46 
49 

50 

48 
50 
.. 

48 
49 
-- 

50 

49 

49 
-. 

49 
49 
50 

Edstats 

16 

Matriculas en 
la ensetianza 

privada. 
Porcentaje 
del total de 

matriculados, 
primaria 

1995 

21 
.. 

-- 
12 
41 
18 
5 

5 
20 
15 
.. 

17 

-- 
5 

6 
15 

73 
12 

22 
-- 
3 

-- 

.- 

16 
18 

Edstats 

17 

Matriculas en 
la ensetianza 

privada. 
Porcentaje 
del total de 

matriculados, 
secundaria 

1995 

.. 

25 
30 
8 

-- 

10 
.. 

22 
16 

30 

.. 

-. 

Edstats 



REGION DE ORIENTE MEDlO Y NORTE DE AFRICA 
- - - 

Las cifras en cursiva se refieren a 10s datos mas recientes en  un  intervalo de dos atios del a60 indicado. 

REGION DE ORIENTE MEDlO Y NORTE DE AFRICA 

Las cifras en cursiva se refieren a 10s datos mas recientes en u n  intervalo de dos atios del a60 indicado. 

8 

Alumnos que 
llegan al 
5" grado 

lporcentaje 
de la cohortel 

1995 

89 

94 
99 

78 
96 

94 

90 

91 
Edstats 

6 

Tasa neta 
de matricula. 
Secundaria. 
Porcentaje 

1996 

42 

56 
84 

-. 

.. 

68 

38 

69 

-- 
Edstats 

Arabia Saudita 

Argelia 
Bahrein 

Iraq 

Jordania 
Libano 
Libia 

Marruecos 
Oman 

Republics Arabe 
de Egipto 
Republica Arabe Siria 
Republica del Yemen 
Republics lslarnica 
del Iran 
Ribera Occidental 

Tunez 
Fuente: 

7 

Tasa k u t a  
de matricula. 

Terciaria. 
Porcentaje 

1996 

16 

13 
19 

1 1  

27 
20 

1 1  
6 

23 

15 
4 
17 

14 
Edstats 

17 

Matriculas en 
la enserianza 

privada. 
Porcentaje 
del total de 

matriculados, 
secundaria 

1996 

4 
-- 
13 

6 

1 
3 
5 

-- 

-- 
Edstats 

5 

Tasa bruta 
de matricula. 
Secundaria. 
Porcentaje 

1996 

61 

63 
97 

42 

81 
-. 

39 
66 

75 

43 
34 
77 

65 
Edstats 

3 

Tasa bruta 
de matricula. 

Primaria. 
Porcentaje 

1995 

78 

107 
108 

85 

109 
1 1 1  

84 
79 

100 

101 
80 
101 

117 
Edstats 

1 

PNB per 
capita. Atlas. 

Dolares 
EE.UU.. en 
valores de 

1997 

ingreso 
rnediano 

alto 
1490 

ingreso 
rnediano 

alto 
ingreso 
rnediano 

bajo 
1570 
3350 

ingreso 
rnediano 

alto 
1250 

ingreso 
rnediano 

alto 
1180 

1150 
270 
1780 

ingreso 
mediano 

bajo 
2090 

Manual de 
Operaciones 

del Banco 
Mundial 

Arabia Saudita 
Argelia 
Bahrein 
l raq 
Jordania 
Libano 
Libia 
Marruecos 
Oman 
Republica Arabe de Egipto 
Republica Arabe Siria 
Republics del Yemen 
Repljblica lslarnica del Iran 
Ribera Occidental 
Tunez 
Fuente: 

4 

Tasu neta 
de matricula. 

Primaria. 
Porcentaje 

1996 

61 

94 
98 

76 

76 

74 
69 

93 

91 

90 

98 
Edstats 

2 

Tasa 
estimada de 

analfabetismo 
de adultos. 
Porcentaje 

1996 

27 

40 
74 

13 
16 
24 

54 
33 

47 

28 
58 
27 

33 
Edstats 

9 

Expeetativa 
de 

permanencia 
en la escuela 

lariosl 

1995 

9 
1 1  
13 
8 

9 
10 
9 
.- 

-- 

Edstats 

12 

Coeficiente 
de alumnos 
por maestro, 

primaria 

1996 

13 
27 

20 
2 1 

28 
26 
23 
23 
30 
31 

24 
Edstats 

15 

Ninas. 
Porcentaje 
del total de 

matriculados, 
secundaria 

1995 

46 
47,l 
53.5 
39.1 
50,3 
52 
-- 
42 
48 
46,l 
45 
2 1 
45,4 
46 
47 

Edstats 

16 

Matriculas en 
la ensetianza 

privada. 
Porcentaje 
del total de 

matriculados, 
primaria 

1996 

6 
.. 

17 

25 

4 
4 
7 
4 

3 

1 
Edstats 

10 

Paso a la 
escuela 

secundaria 
(porcentajel 

1995 

80 

94 

94 

62 
Edstats 

13 

Coeficiente 
de alumnos 
por maestro, 
secundaria 

1995 

13 
17 
2 1 
20 
7 7 

16 
17 
18 
16 

32 

19 
Edstats 

11 

Gasto public0 
en educacion 

porcentaje 
del PNB 

1995 

5.5 
5.8 
4,8 
.- 

8.7 
2.6 

5.9 
4.4 
4,8 
3.3 
6,l 
4.0 

6.8 
Edstats 

14 

NiAas. 
Porcentaje 
del total de 

matriculados, 
primaria 

1996 

48 
46 
49 
45 
49 
32 
-. 

42 
48 
45 
47 
28 
47 

47 
Edstats 



REGION DE ASlA MERlDlONAL 

Las cifras en cursive se refieren a 10s datos mas recientes en un  interval0 de dos aiios del aiio indicado. 

REGION DE ASlA MERlDlONAL 

Afganistan 

Bangladesh 
Bhutan 
India 
Maldivas 
Nepal 
Pakistan 
Sri Lanka 
Fuente: 

Las cifras en cursiva se refieren a 10s datos mas recientes en un  interval0 de dos aiios del aiio indicado. 

1 

PNB per 
capital. Atlas. 

Dolares 
EE.UU.,en 
valores de 

1997 

ingreso 
bajo 
270 
400 
390 

1150 
210 
490 
800 

Manual de 
Operaciones 

del Banco 
Mundial 

Afganistan 
Bangladesh 
Bhutan 
India 
Maldivas 
Nepal 
Pakistan 
Sri Lanka 
Fuente: 

2 

Tasa de 
analfabetism0 

de adultos. 
Porcentaje 

1996 

67 

6 1 
-- 
47 
4 
62 
59 
9 

Edstats 

10 

Paso a la 
escuela 

secundaria 
(porcentajel 

1995 

76 

.- 

.. 

Edstats 

9 

Expectativa 
de 

permanencia 
en la escuela 

(anosl 

-- 

.. 

Edstats 

3 

Tasa bruta 
de matricula. 

Primaria. 
Porcentaje 

1995 

49 

100 
132 
109 
74 

113 
Edstats 

4 

Tasa neta 
de matricula. 

Primaria. 
Porcentaje 

1995 

29 

.. 

-- 

Edstats 

11 

Gasto public0 
en educacion. 

porcentaje 
del PNB 

1996 

.. 

3 

3 
6 
3 
3 
3 

Edstats 

5 

Tasa bruta 
de matricula. 
Secundaria. 
Porcentaje 

1995 

22 

-. 

49 
49 
38 

75 
Edstats 

12 

Coeficiente 
de alumnos 
por maestro, 

primaria 

1995 

49 

3 7 
64 

28 
Edstats 

6 

Tasa neta 
de matricula. 
Secundaria. 
Porcentaje 

.- 

n/d 

13 

Coeficiente 
de alumnos 

por maestro, 
secundaria 

1995 

28 

25 
-. 

22 
Edstats 

7 

Tasa bruta 
de matricula. 

Terciaria. 
Porcentaje 

1996 

2 

6 
0 
7 
-- 
5 
3 
5 

Edstats 

8 

Alumnos que 
llegan al 
5' grado 

(porcentaje 
de la cohortel 

1995 

82 
59 

.. 

-. 

83 
Edstats 

14 

Ninas. 
Porcentaje 
del total de 

matriculados, 
primaria 

1995 

25 

43 
43 
49 

48 
n/d 

15 

Niiias. 
Porcentaje 
del total de 

matriculados, 
secundaria 

1995 

25 
.. 

38 
38 
50 

5 1 
Edstats 

16 

Matriculas en 
la enseiianza 

privada. 
Porcentaje 
del total de 

matriculados, 
primaria 

1995 

.- 

2 
Edstats 

17 

Matriculas en 
la ensenanza 

privada. 
Porcentaje 
del total de 

matriculados, 
secundaria 

1995 

2 
Edstats 





w 
P R E S T A M O S  P A R A  L A  E D U C A C I ~ N  

P O R  R E G I O N E S  Y P O R  P A ~ S E S  

REGION DE AFRICA AL SUR DEL SAHARA: proyectos activos bajo supervisi6n (mayo de 1999) 

CUANTIA DEL PRESTAMO DEL BANCO MUNDIAL 

Pais 

Angola 
Benin 
Burkina Faso 
Cabo Verde 
Camer~in 
Chad 
Comoras 
CBte d'lvoire 
Etiopia 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Kenya 
Lesotho 
Madagascar 
Malawi 
Mali  
Mauricio 
Mozamb~que 
Niger 
Nigeria 
Rwanda 
Senegal 
Somalia 
Tanzania 
Togo 
Uganda 
Zambia 

Proporcion 
correspondiente a la AIF 

(porcentaje) 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Costo del proyecto 
lmillones de dolares EE.UU.) 

31 
23 
86 
14 
6 

15 
8 

83 
100 
51 

823 
7 1 
19 
96 

101 
70 
80 
23 

105 
196 
76 

217 
28 

122 
33 
24 
37 

259 
60 

AIF + BlRF 
(millones d e  dolares EE.UU.1 

27 
18 
50 
12 
5 
7 
7 

53 
100 
20 

115 
53 
14 
82 
46 
65 
71 
13 
36 

173 
17 

128 
23 
79 
26 
21 
37 

133 
40 



REGION DE ASlA ORIENTAL Y EL PACCFICO: proyectos activos bajo supervisi6n (mayo de 1999) 

CUANTIA DEL PRESTAMO DEL BANCO MUNDIAL 

REGION DE ELIROPA Y ASlA CENTRAL: proyectos activos bajo supervisi6n (mayo de 1999) 

Pais 

China 
Corea 
Filipinas 
Indonesia 
lslas Salomon 
Malasia 
Papua Nueva Guinea 
Republics Democratica 
Popular Lao 
Tailandia 
Vanuatu 
Viet Nam 

CUANTlA DEL PRESTAMO DEL BANCO MUNDIAL 

Costo del proyecto 
(millones de dolares EE.UU.1 

1724 
325 
61 1 

1907 
17 

1130 
5 1 
38 

454 
18 

1 84 

AIF + BlRF 
(millones de dolares EE.UU.1 

876 
190 
149 

1217 
17 

355 
35 
19 

257 
8 

153 

Proporcion 
correspondiente a la AIF 

(porcentajel 

100 
100 
100 

0 
0 
0 

100 

0 
0 

100 
0 

Pais 

Albania 
Armenia 
Bosnia y Herzegovina 
Federacion de Rusia 
Hungria 
Letonia 
Macedonia 
(ex Republica Yugoslava) 
Republics de Moldova 
Rumania 
Tayikistan 
Turquia 

Proporcion 
correspondiente a la AIF 

(porcentajel 

76 
0 

24 
3 

100 
0 
0 

100 

0 
100 
100 

Costo del proyecto 
(millones de dolares EE.UU.) 

10 
24 
12 
97 

305 
40 
13 

20 
288 

6 
2692 

AIF + BlRF 
(millones de dolares EE.UU.l 

10 
15 
11 
7 1 

186 
3 1 
5 

17 
170 

5 
390 



REGION DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE: proyectos activos bajo supervisidn (mayo de 1999) 

CUANT~A DEL PRESTAMO DEL BANCO MUNDIAL 

Pais 

Argentina 
Barbados 
Belice 
Bolivia 
Brasil 
Chile 
Colombia 
Costa Rica 
Dominica 
Ecuador 
El Salvador 
Granada 
Guatemala 
Guyana 
Honduras 
Jamaica 
MBxico 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Perti 
Repljblica Dominicana 
Santa Lucia 
Trinidad y Tabago 
Uruguay 
Venezuela 

Costo del proyecto 
(millones de dolares EE.UU.1 

930 
58 
13 

419 
2195 
705 
250 
62 

6 
119 
215 

8 
115 

19 
53 
78 

2493 
39 
58 
41 

299 
130 
13 
85 
85 

279 

AIF + BlRF 
(millones de dolares EE.UU.1 

590 
18 
7 

166 
1065 
350 
142 
23 
6 

89 
180 

8 
63 
17 
30 
6 1 

1504 
34 
35 
25 

146 
52 

7 
51 
60 

147 

Proporcion 
correspondiente a la AIF 

Iporcentaie) 

0 
0 
0 

100 
0 
0 
0 
0 

50 
0 
0 

50 
0 

100 
100 

0 
0 

100 
0 
0 
0 
0 

49 
0 
0 
0 



REGI~N DE ORlENTE MEDlO Y NOftlE DE AFRICA: proyectos activos bajo supervisibn 
( m a y o  de 1999) 

CUANTIA DEL PR~STAMO DEL BANCO MUNDIAL 

REGI~N DE ASIA MERIDIONAL: proyectos activos bajo supervisibn ( m a y o  de 1999) 

Pair 

Argelia 
Jordania 
Libano 
Marruecos 
Omen 
Republica Arabe de Egipto 
Republics del Yemen 
Tunez 

CUANT~A DEL PRESTAMO DEL BANCO MUNDIAL 

Proporcion 
correspondiente a la AIF 

(porcentaje) 

0 
0 
0 
0 
0 

86 
100 

0 

Costo del proyecto 
(millones de dolares EE.UU.) 

64 
190 
69 

408 
28 

1197 
180 
438 

Pais 

Bangladesh 
Bhutan 
India 
Maldivas 
Nepal 
Pakistan 
Sri Lanka 

AIF + BlRF 
(millones de dolares EE.UU.1 

40 
60 
63 

222 
14 

21 1 
96 

313 

Proporcion 
correspondiente a la AIF 

(porcentaje) 

100 
100 
98 

100 
100 
100 
100 

Costo del proyecto 
(millones de dolares EE.UU.1 

873 
2 1 

2078 
18 

24 1 
1 1386 

163 

AIF + BlRF 
(millones de dolares EE.UU.1 

229 
14 

1649 
13 
75 

756 
134 



R E S U M E N  D E  L A S  I N I C I A T I V A S  I N T E R N A C I O N A L E S  

~ f r i ca  al Sur del Sahara 19 paises 

Angola EES 
-- - -- - 

J 

Benin 
- ~~ -- ~~- 

Burkina Faso lnteres 
~ - 

J Probable 

Cabo Verde EES 
-- - - -~ 

Camerun 
~-~ ~ I - -- -- -- - ~ ~ .  ~- - - ~  ~ t J, 

-- ~ -~ 

Chad J 
~ - -  ~+ -. - ~ 

CBte d'lvoire 
-~- -  

lnteres 
-~ --- ~ - ~ - - -  ~~- ~ ~~ ~- 

JJ 1 Seguro 
~ ~- 

Dj ibout i  I 
- - ~- - - ~ 

J -i 
Eritrea 

- --- . ~ - -  - .~~ -~ - --- - 

J 

~ t i o p i a  EAP, F " ~ U ~ O  J J J 
~ ~ ~-~ - - - ~  -~ 

~ a b 6 n  
-~ 

EES 
-- ~~~- ~~- -- --- -~ - ~ - -- 

Gambia Seguro 

Ghana 
~ ~- -- ~- 

J J Probable 
- - - -- ~- - - 

Guinea JJ 
- ~ ~- - -  . ~~. -~ ~ 

Guinea-Bissau Interes 
- -  -. - . - ~  --. I - ~- -~ 

J 

i 
- -- 

Kenya En curso, EAP 
- . ---~ -- -~~ 

Liberia 
- ~ -  ~ - -  ~- - . ~- , -~ -~~ ~ ~ - - -~ 

Madagascar 
- -~ 

EES J 
- -~ ~- . ~~~ . -  --- 

--I ~-~ ~- ~ 

J- --- -- - ~~. ~~~. ~ - 

Malawi  
~- ~ 

lnteres J 
- i-~ -- ~- -~ +- ~ ~ ~~ ~-~ - -  -- -- ~ - -  

J 

Mal i  J J J J 

Mauricio 
-~ ~~ 

Mauri tania 
-~ ~~~ 

J 

Mozambique EES J 

Niger 
-~ - .  -~ ~- 

Nigeria J 
- - - ~  

Rwanda 

Senegal 
- ~ - ~ - - ~  ~ - 

J J J 
-- - 

Sierra Leona 
~~ - -  

J J 

J -7 - 

~~ ~- 

Somalia 
- ~ ~ - -  . -  ~ ~ - - -  -~ 

Sudafrica EES 
~ - - . -~ - - -  -~ -- - ~ ~- 1 ~~~ ~ - ~ -  - 

Tanzania lnteres I 
- 

Togo J 

Uganda 
~ ~~ 

En curso, EAP JJ 
-~ - ~ - ~  1 - ~ - ~ -  -- ~ - , ~ 

Zambia / EES I J J 
-- -~ - -- ~- - 

t~ - - -~~~ ~ - ~ 

Z imbabwe lnteres 
- -- -- -- - ~- 

America Latina y el Caribe 
-- --- 

8 p a i s e ~  

Bolivia En curso 
- - - - - C~ - 

J 
-. ~- -- -- . 

Brasil 1 EES, Futuro 
~~- 

Probable 

Chile TIMSS-R ~ -- 

Colombia En curso 
- -~ -~ ~- ~- -- -~ -- 

Probable 

Guatemala 
- ~ ~- - 

Jamaica 
- 

Futuro 
~-~ 

Mexico En curso, Futuro T-- Probable 
- -~ -- -~ -~ ~-~ -- ~ 

Asia meridionac 
- - ~ - ~ i  ~ - -  -- .~ - - , - 

~ -~ ~ -- 

Bangladesh J I 
- -~ - ~. , ~ 

1 -  --- -- 1 - ~ -  - 

India En curso, Futuro probable 

1 Centro de 
Ennianza intercambio Enseiianza 

para las 
niiias 

I 
lniciativa 

D-moll0 del ! internadml Supetvidbn 
Pais I ni l0  en la 

primera infancia 
primaria I de informadln del 
en Ah iu  1 pan  la inre-n rendirniento 

, privada 1 
I 

da *Iud 
mola r  



DesarroIlo d d  
niiio en la 

primera intancia 

Desarrollo del niiio en la primera infancia: El Banco dedicari sus esfuerzos a fomentar servicios para el desarrollo del nifio en la 
primera infancia supervisando proyectos en curso, haciendo posible la aplicaci6n de futuros proyectos, estudiando el inter& de 10s 
gobiernos en el desarrollo del nifio en la primera infancia, emprendiendo estudios econ6rnicos y sectoriales (EES) sobre esa 
cuesti6n e incluytndola en sus estrategias de ayuda a 10s paises (EAP). 

1 Centro de  in^^^, Ensefianza 1 Enseiianza intemarnbio 1 
para las primaria de intormacion de "Iud 

escolar 
niiias en Africa para la inversion 

privada 
I I I I 

Iniciativa internacional de salud escolar: El Banco, en colaboraci6n con distintos organismos, facilitad a 10s clientes acceso a aseso- 
ramiento especializado, ejernplos de prkticas adecuadas y conjuntos de instrumentos prkticos, y tambitn asistiri a 10s equipos a 
cargo de 10s proyectos a preparar cornponentes de salud escolar para 19 paises de Africa y 8 de America Latina y el Caribe. 

Nepal 1 
- 

Enseiianza para las niiias: El Banco, junto con sus socios, dirigiri sus esfuerzos a meiorar la educacion b6sica de las nifias en 10s 
3 1 paises donde las tasas de matricula de nifias son rnuy inferiores a las de 10s nifios, prestando atenci6n especial a 15 paises ( J J ) .  

J J 
- - 

Enseiianza primaria en Africa (a travks de la Iniciativa especial de las Naciones Unidas para lifrica): El Banco, ernpleando 
recursos del Fondo Fiduciario Noruego, prornoved la reforma en 16 paises de Africa que tienen un nivel de aprovechamiento 
educativo considerablemente inferior a1 necesario para lograr un crecirniento econ6rnico sostenible y la reducci6n de la pobreza. 

- 7 - - -  
Pakistan 

- -- - - I JJ 1 Probable - 1- - 

Asia oriental y el pacific0 
- 

-- -- -- -- -- - 
Ins 
- - 

Futuro 

Corea 
- - - - - 

F ~ l i p ~ n a s  
- -- - -- - I 
lndones~a 
-- -- -- -- 

Malas~a 

G p u a  ~ F v a  ~ z n e a  - 
- 

~ e p u b K a  ~ e 6 c r i t 1 z o p u E r  Lao J I TIMSS TIMSS-i 
- - - 

Samoa Futuro 
- - - 

-~ail%a - 

- -- -- - - 
TIMSS, TIMSS-R 

- - I -  - 

- I - 
V ~ e t  N a m  Probable 

- - I 
~ u r G a  y ~ z c e n t r a l  

- - -  t I - I T b a n l a  TIMSS-R 
- - - -- 

~ T g a r l a  
-- - - - - - -- - I - - -- - I - _ - I TIMSS-R - 

I-- -- 

Eslovenia 
- - - -- -- - - -- 

I TIMSS, TIMSS-R 
-- 

Federac~on de Rus~a 
- - -- - - - -- 

Hungr~a  
- - - -  

- i-- 
- - I 

Letonla I 

K u a n i a  - 
- 

I 
G e d o L a  (ex ~ ~ p u b l l ~ ~ u g o s l a v a )  1 
- - - -- - 

TIMSS-R 

Polonia IALS 

~ e p u b l l c a  Checa 
- - 

-- -- -- -- - -- 
YMSS, TIMSS-R 

t - -- - - - I  
Republ~ca de  Moldova 
- - - - - - - 

TIMSS-R 

Republ~ca Eslovaca 
- -- - - -- 

TIMSS. TIMSS-R 
d - - - - 

I Rumanla 
- - - 

Turqu~a J T I ~ ~ S - R  - 

0riGte ~ e d i o  y ~ o r t e  de~ f r i ca  1 
~ G d a n ~ a  

- 

- - - - - -- -- - - - I -  -- -- - 

TIMSS-R 

Marruecos JJ 
- - 

~ e p i b l ~ c a  del Yemen Futuro 
- - 

~ e ~ l j b i c a  l s l r m ~ c a  del l r i n  
- -- - - - - - - - 

I TIMSS-R - 

1 -  -- - 

Tunez 1 G u r o  - G s - R  

Centro de intercambio de informacibn para la inversihn privada: Inicialrnente el Banco esti dirigiendo sus actuaciones a dis- 
tintos paises, principalrnente de Africa occidental, para asistir a sus gobiernos a crear un marco favorable al desarrollo del sector 
privado en la educacion. 

Supemisi6n del rendimiento: Se ha actuado y se esti actuando en el foment0 de la capacidad de 10s propios paises para supervisar 
el rendirniento del aprendizaje a travts de la International Adult Literacy Survey de la OCDE y del Tercer estudio internacional 
sobre rnatemkicas y ciencia (TIMSS en 1995 y TIMSS-R en 1998-1999) de la Asociacion Inrernacional de Evduaci6n del 
Rendirniento Escolar. 



R E S U M E N  L A S  E S T R A T E G I A S  R E G I O N A L E S  

AFRICA AL SUR DEL SAHARA 

Diagnostic0 Objetivos que 
apoya el Banco 

I 

Africa continua enfrentandose a Los desafios principales del de- 

Recursos del Banco Consecuencias 
para el Banco 

Si bien el financiamiento del Un programa de accion dise- 
enormes desafios: la pobreza sarrollo de la educacion en Africa Banco supone solo aproximada- 
sigue siendo generalizada, las al sur del Sahara son aumentar mente el 20% o el 25% del total 

tiado para aumentar la eficacia 
del Banco se centrara en 10s 

economias de la region se situan el nivel medio de aprovecha- 1 del financiamiento externo en el siguiente objetivos: I )  alentar a 
en la periferia de la economia miento educativo de la poblacion sector de la educacion, tiene una 10s prestatarios para que se 
mundial, 10s conflictos armados mediante inversiones de base influencia considerable en 10s de- responsabilicen plenamente 
desestabilizan la sociedad civil, amplia en la educacion basica, bates normativos y en las priori- ' del analisis sectorial y la elabo- 
el crecimiento demografico es ampliar 10s conocimientos tecni- dades de asistencia. A mediados racion y aplicacion de 10s pro- 
superior al de todas las demds 1 cos y profesionales de la fuerza del decenio de 1990 hub0 una 
regiones mientras que la epide- de trabajo y preparar a estudian- reduction de 10s prestamos para 
mia de SlDA se extiende con tes seleccionados para carreras 1 education en Africa al sur del 
mayor rapidez que en las demas ' cientificas y tecnologicas. Para Sahara debido a la agitacion en 

yectos; 2) hacer hincapie en el 
desarrollo de la capacidad del 
pais; 3) fortalecer 10s efectos 
de 10s estudios sectoriales y el 

panes del m u n d o  El acceso a la avanzar mas ripidamente en ( algunos de lor paises mas ex ten  diilogo; 4) elaborar un pro- 
educacion basica sigue siendo esta direccion es necesario que sos, la poca disposicion de otros grama de prestamos ampliado 
insuficiente para mantener el cambien radicalmente 10s meto- paises a adoptar reformas y la tar- de gran calidad; 5) aumentar 
crecimiento economico y el de- dos de financiacion y gestion de danza en la adaptacion de las 10s conocimientos especializa- 
sarrollo social. Solo en 9 paises I la educacion en la region por lo practicas y prioridades del finan- dos del personal; y 6) fortale- 
se han alcanzado tasas brutas de que se refiere a las prioridades, ciamiento para responder con efi- cer las relaciones de colabora- 
matricula en la enserianza pri- la escala, la rapidez y 10s meca- cacia a la evolucibn de las necesi- ci6n. Para obtener buenos 
maria del 100% o superiores, y nismos de aplicacion Mas im- dades de la region Los proyectos resultados sera fundamental 
las oportunidades de education portante aun es que 10s paises de patrocinados por el Banco en I la capacidad de la region para: 
disponibles estan distribuidas Africa al sur del Sahara deben Africa al sur del Sahara obtienen i) fortalecer su base de conoci- 
desigualmente, siendo las niRas sustituir 10s programas de inver- unas calificaciones de aplicacion mientos en ambitos fundamen- 
y las personas pobres de las sion parcial definidos por 10s do- peores que las de 10s proyectos tales como la ensetianza del 
zonas rurales 10s grupos mas nantes por programas de inver- en otras regiones: en el pasado el nitio en la primera infancia, la 
desfavorecidos Ademis, pocas si6n que abarquen tado el sector , financiamiento del Banco a la 
veces existe el entorno para un y que reflejen prioridades defini- educac~on no fue tan eficaz como 
aprendizaje eficaz y muchos 1 das a nivei nacional para todo el podia hiber s ido En 10s ultimos 
estudiantes abandonan la sistema que se formulen a nivel atios en la region de Africa se han 

ensenanza a distancia, las 
estrategias para mejorar la 
calidad y el foment0 de la 
capacidad, la alfabetizacion y 

escuela prematuramente. La local y que se beneficien de la tomado medidas para abordar educacion de adultos y 10s 
desventaja de la region en la experiencia y 10s conocimientos esos desafios. Se ha contratado conocimientos a nivel secunda- 
esfera de la educacion se ve internacionales, en lugar de personal nuevo, se ha definido rio de matematicas y ciencias; 
agravada por la poca calidad de basarse en soluciones internacio- mejor la orientacion del financia- ii) aplicar mas eficazmente 10s 
la instruccion que se imparte en nales adaptadas a las condicio- miento en el pais, ha aumentado conocimientos nuevos y pre- 
las instituciones de ensetianza nes locales. el volumen de prestamos para el 1 existentes al disetio y aplica- 
postbasica. Asi pues, muchas 

1 . . .  
ejerclclo economico 1998-99, ha cion de nuevas operaciones; y 

personas siguen sin tener educa- 1 mejorado la colaboracion con iii) aprovechar 10s nuevos ins- 
cion o teniendo muy poca y son 1 otros donantes, la direction re- trumentos flexibles de financia- 
muy escasas las que cuentan gional ha declarado explicita- , miento para fomentar la re- 
con las capacidades mas solicita- mente su disposition a conceder forma y la innovaci6n. 
das en el mercado laboral, de prestamos para todos 10s subsec- 
manera que la region esta cada tores de la education y se alienta 1 
vez mas aislada de las redes 1 1 a 10s prestatarios a responsabili- 1 
mundiales de generacion de zarse del analisis sectorial y la ela- 
conocimientos. Las lirnitaciones 1 boracidn de proyectos. Se espera 
de 10s recursos publicos hacen que esto acelere el paso de unas 
que para muchos paises sea difi- operaciones de inversion centra- 
cil abordar estos desafios. La 
asistencia externa ha sido frag- 

das en el suministro de insumos, 
' 

vagamente vinculadas a un marco 
mentaria y con frecuencia mas 1 normativo sectorial y con una 
adecuada a 10s programas de 10s 1 limitada idsntificacion nacional 1 
donantes que a las necesidades ! con el proyecto, a programas de 1 
de 10s sistemas nacionales. desarrollo del sector a nivel na- 

cional basados en 10s resultados. ; 
I 



ASIA ORIENTAL Y EL PAC~FICO 

Diagndstico Objetivos que i apoya Banco 
Recursos del Banco Consecuencias 

para el Banco 

El rapido desarrollo en la esfera Reconociendo que la educacion Los principios que regiran la El Banco debe adoptar las 

de la educacibn en Asia no j u s t i  es fundamental para ayudar a las forma en que el Banco se dedi- medidas que figuran a conti- i 
fica que se adopte una actitud personas a llevar vidas producti- cara a asistir a sus clientes son nuacion para atender las nece- 

de satisfaccibn. La reciente crisis vas y a crear sociedades cohesio- i lor  siguientes: sidades de sus clientes: 
economica ha puesto de relieve nadas, 10s objetivos son 10s 

el hecho de que sigue habiendo siguientes: 1 la equidad: hacer que la educa- centrar las actividades de 
importantes desafios por lo que cion este abierta a todas la per- 
se refiere a la calidad y la perti- lograr que todos 10s nitios sonas independientemente de 
nencia de la educacion, a 10s vayan a la escuela y suminis- sus ingresos, su ubicacion, su 
maestros y a sus condiciones trar una educacibn basica de sex0 o su raza; 

investigacion y el dialog0 
con 10s clientes en la calidad 
de las escuelas; 

de trabajo, a la participacion y alta calidad; prestar apoyo a las iniciati- 
la equidad y a la movilizacion I la eficiencia: garantizar que 10s vas regionales para mejorar 
de recursos. Estas cuestiones educar a 10s maestros y equi- 1 recursos pllblicos y privados las estrategias de inver- 
resultan especialmente dificiles parlos con 10s instrumentos y se emplean de manera racional sion, 10s indicadores y la 
de abordar en paises que se recursos necesarios para que y eficaz; 1 evaluation; 

encuentran en un proceso 1 sean eficaces; 
de transicion economica y poli- la colaboracion: trabajar con 10s elaborar estrategias diversifi- 
tica radical. I fomentar la alfabetizacion gobiernos, las comunidades, la cadas para paises con distin- 

universal; 1 sociedad civil y otros donantes tos niveles de ingresos y de 
a fin de lograr 10s maximos I desarrollo en la esfera de la 

crear un sector universitario efectos. educacion; 
fuerte cuya ensetianza, aprendi- 
zaje e investigacion Sean de la sensibilidad: poner al cliente recurrir a experiencias, per- 

! primera clase; en el centro de las operaciones. sonas y financiamiento pro- 
pios de la region; 

1 crear un sistema de capacita- 
ci6n y formation profesional prestar un apoyo analitico y 
que sea flexible y responda a financier0 decisivo en perio- 
las necesidades. dos de crisis y de transicion; 

renovar la base para un fi- 
nanciamiento de alta calidad 

mediante el increment0 y 
la rnejora de 10s estudios 

I sectoriales; 

establecer vias de comunica- 
cion con miembros no pres- 

tatarios a traves del dialogo 
y de estudios sectoriales; 

tratar de establecer arreglos 
! de cofinanciamiento para 

hacer que el financiamiento 
del BlRF sea mas atractivo. 

1 El Banco busca apoyo para 
1 esas actuaciones a traves de 

acuerdos sobre el programa 
de trabajo con 10s directores a 
cargo del pais, solicitudes de 

1 presupuesto por parte de la 

1 1 vicepresidencia y solicitudes a 
fondos fiduciarios. 

I 



EUROPA Y ASIA CENTRAL 

Diagn6stico Objetivos que Recursor del Banw Consecuencias 
apoya el Banco para el Banw 

La calidad educativa para las Reordenar 10s sistemas educa- , Aportar experiencia internacio- La naturaleza de la estrategia 
economias de planificacion cen- tivos para que respondan a las nal a 10s dialogos normativos prima la calidad y el compro- 

tralizada y las sociedades cerra- necesidades de las economias ' sobre calidad, eficiencia, soste- rniso constante: la finalidad 

das no es igual que para las de mercado y de las socieda- nibilidad, funcion de gobierno, de la estrategia no es tanto 

economias de mercado y las des abiertas. 1 obligacion de rendir cuentas y construir escuelas como 

sociedades abiertas. En el sector 1 desigualdades. , transformar 10s conceptos, 
se derrochan insumos: espacio, Obtener mas rendimiento del las expectativas, las reglas 
trabajo, energia. Los sistemas sistema educativo desembol- Centrarse en las reformas nor- del juego, 10s incentivos y las 

educativos son imposibles de sando mejor 10s recursos. mativas, las reglas del juego, capacidades. 

costear tanto ahora con su 10s incentivos, 10s sistemas y la 1 
estructura vigente como en el Garantizar la sostenibilidad fis- informacion pertinente desde el Centrarse en la calidad: 

futuro, incluso si se reestructu- ! cal del sistema. punto de vista normativo. ajustando la combinacion de 

ran, debido a 10s ajustes de 1 conocimientos y el volumen 
sueldos de 10s maestros. La fun- ' Fortalecer la funcion de go- Surninistrar creditos para pres- de personal; construyendo 

cion de gobierno y la obligato- bierno y la obligacibn de rendir tar apoyo a las reformas nor- un equipo basico solido para 

riedad de rendir cuentas consti- cuentas dentro del sector. mativas y a las necesarias cada pais; empleando crite- 
tuyen un problema: 10s sistemas reordenaciones. ) rios del Grupo de garantia 

de responsabilidad de la era de Evitar las desigualdades impor- de calidad para evaluar 10s 

las economias de partido y de tantes en el aprendizaje de 10s m Averiguar 10s intereses de las proyectos en preparacion; 
10s mecanismos oficiales de paises en desarrollo. 1 partes que se movilizan cuando dando inicio a la elaboracion 

control han dejado de ser vali- 1 I hay reformas importantes. de examenes tematicos por 

dos y 10s sistemas de responsa- parte de grupos de expertos 

bilidad mas apropiados estan Trabajar con socios, ernplear externos. 

escasamente desarrollados. Las 10s servicios no crediticios de 

estructuras emergentes encar- ambito regional o subregional Mantener el compromiso de 
gadas de la funcion de gobierno 

dependen de cada caso (faltan 

funciones o estan asignadas a 

para establecer las bases de reformar y fortalecer 10s sis- 

las reformas especificas para 1 temas, aprovechando las 

cada pais. 1 posibilidades de 10s presta- 

niveles que no les correspon- rnos para el aprendizaje y la 

den; la distribucion de responsa- 1 Integrar las reformas de eficien- ( innovation y 10s prestamos 

bilidades y recursos es inco- cia y de sostenibilidad con las adaptables para programas; 
rrecta). En el sector no se reformas de la gesti6n del sec- ) reduciendo tanto como sea 

considera que la equidad educa- tor publico, 10s presupuestos y posible la discontinuidad del 

tiva sea una funci6n propia, si 1 el regimen fiscal; y 10s exame- personal; y aprovechando el 

bien en Europa y Asia central i 1 nes del gasto pljblico. caracter complementario de 

10s sueldos estan cada vez m i s  la actividad del Banco y de 
determinados por el capital I sus colaboradores. 
humano. Puede observarse que 

estan apareciendo diferencias 

entre las personas y el rendi- 

miento en el aprendizaje, y en 
i 
i 

Europa y Asia central estan pro- i 
duciendose transformaciones 
sociales y economicas que 

acentuaran estas diferencias 

todavia mas. 
i 



AM~RICA LATINA Y EL CARIBE 

Consecuencias 
para el Banco 

El Banco ha adoptado formas 
de operacion nuevas y des- 
centralizadas e instrumentos 

Diagndstico Objetivos que 
apoya el Banco 

Caribe. En la Cumbre de las yar el program. regional de e d u  fomentar el aprendizaje activo y de prestamo flexibles que 
Americas de 1998 se definieron cacion comprende un conjunto prestar apoyo al desarrollo de prestaran apoyo a respuestas 

10s objetivos que debian alcan- de prioridades estrategicas que ) 10s maestros; eficaces a las necesidades de 
zarse en materia de educacion se refuerzan mutuamente. Esas I sus clientes de America Latina 
en 10s 12 atios siguientes. Sin prioridades son las siguientes: disetiar intervenciones especi- y el Caribe al abordar sus 
embargo, en muchos paises ficas, especialmente a nivel objetivos educativos. En la 
esos objetivos no se alcanzaran fortalecer el proceso de ense- preescolar; 1 dotacidn de personal, el 

con las actividades que se estdn tianza y aprendizaje para Banco prestara atencion a 
llevando a cab0 actualmente. A mejorar 10s resultados de la I n prestar apoyo a la reforma de crear una base de conoci- 
pesar de 10s recientes logros en educacion; 1 10s planes de estudios y a enfo- mientos apropiada, incremen- 
materia de educacion por lo que ques alternativos a fin de que 1 tara el uso de 10s nuevos ins- 
se refiere al acceso, persisten ampliar la cobertura de la edu- aumente el acceso al nivel 1 trumentos de credit0 
las desigualdades y la calidad caci6n de calidad hasta llegar a secundario; (incluidos 10s prestamos para 
de la educacion no es satisfacto- poblaciones que tienen un ser- el aprendizaje y la innovacion 
ria. Los resultados de la educa- vicio deficiente; 1 prestar apoyo al financiamiento y 10s prestamos adaptables 
cion en America Latina y el de prestamos para estudiantes para programas) que respon- 
Caribe son mucho peores que ampliar el acceso a la ense- y a reformas del financiamiento den mas a las necesidades de 
10s de sus competidores en la rianza secundaria e incrementar de la educacion superior; 10s clientes; adaptara solucio- 
economia mundial. La pertinen- su pertinencia en la economia nes a las circunstancias del 
cia de 10s planes de estudio global; prestar apoyo a la autonomia pais mediante evaluaciones 
escolares ha disminuido en rela- escolar y a reformas de la sociales y sobre lor  beneficia- 
ci6n con el context0 econbmico ! fomentar la reforma de la 1 gestion escolar a fin de que rios y la participacion de 10s 

y social en transformacion y la educacion superior, alentando mejore la obligacion de rendir interesados; facilitara conoci- 
gestion general del sector es la diversificacion de servicios cuentas; y rnientos mundiales para 
con frecuencia ineficiente y no y la participacion del sector encontrar soluciones locales a 

comprende la obligacion de ren- , privado; prestar apoyo a programas traves de la gesti6n de 10s 
dir cuentas. I piloto de tecnologia educativa. conocimientos; y favorecera 

prestar apoyo a la reforma asociaciones de aprendizaje I . . .  
~ns t~ tuc~ona l  y organizacional y 1 con clientes sobre cuestiones 
fomentar la capacidad de ges- de vanguardia. 
ti6n del sector de la educaci6n 1 
a todos 10s niveles, desde las 
escuelas hasta el ministerio de I 

1 educacion; y 

1 mfomentar aplicaciones estrate- i 
gicas y economicas de las tec- 
nologias de la educacion. 1 

Recursos del Banco 

La educacion es un asunto prio- El enfoque general y sistemico Para llevar a cab0 estos objetivos 
ritario para todos 10s paises de que aplica el Banco para abordar el Banco debera: 
la region de America Latina y el el desafio de la educacion y apo- 



ORIENTE MEDlO Y NORTE DE AFRICA 

Diagn6stico 

Importantes inversiones publi- 

cas en educacion. Cobertura casi der a aprender" y alcanzar nive- marcos normativos generales prevlas se han llevado a 

universal de 10s niveles de ense- les de resultados competitivos para el apoyo de largo plazo a cab0 y capacitar a 10s socios 
tianza primaria y secundaria ele- internacionalmente. 10s programas. para la determinacion de 

mental (basics), fuerte demanda prioridades. 

de ensetianza secundaria supe- Mejorar la eficacia del sistema Ofrecer asesoramiento de 

rior y de ensetianza terciaria, para crear capital humano y apoyo y servicios no crediticios Aceptar alternativas con 
aunque hay sectores con cober- fomentar la cohesion social. ! de alta calidad. 1 estudios econ~micos y 
tura insuficiente (por ejemplo, 1 sectoriales completes. 

las nitias y lor nitios de zonas Garantizar la finalizacidn uni- Emplear instrumentos de cr6- 

rurales en el Yemen, Egipto y versa1 de una ensetianza obli- dito mas flexibles para prestar Asignar mas recursos a la 

Marruecos) y una tasa de aban- gatoria de buena calidad. apoyo a 10s programas. supervision; dotar a las 

dono alta para las ninas de eda- misiones del Mashreq de 

des comprendidas entre 10s 12 y En 10s niveles posteriores a 10s Facilitar una mayor colabora- personal que hable drabe. 

10s 17 aiios. Las previsiones de obligatorios, reducir las dispari- cion entre el sector publico y el 

poblacion en edad escolar son dades entre 10s sexos y otras 1 privado y la participacibn de i Continuar o iniciar el 
estables para todos 10s paises disparidades sociales en cuanto entidades distintas de las publi- dialogo con Siria y el Iran. 
except0 para el Yemen, el Iraq, a participation. cas en la financiacion y el sumi- 

la Ribera Occidental, Gaza y 1 nistro de educacion. 

Jordania. Nivel elevado de de- 1 
sempleo entre las personas con Servir de catalizador del dia- 

educacidn y expectativas gene- logo entre ministerios y de ! 
ralizadas de trabajar en el sector mantener una base financiera coordinador de las actividades 
publico. Participacion minima sostenible para la educacion. de 10s donantes. 

del sector privado (excepto en el 

Libano y Jordania). Muchos pro- m Emplear programas de investi- 
blemas de calidad, incluida la ~ 1 gat ion sobre la evaluacibn para 1 
prominencia del aprendizaje me- aprender de la experiencia en la ( 
moristico; la falta de pertinencia I esfera de la colaboracion con 

de gran parte de la ensetianza 10s clientes. 
secundaria (incluida la capacita- 

cion profesional) y de la ense- Centrarse en el foment0 de la 
tianza terciaria para las necesi- 1 capacidad de planificacidn, I 
dades de una economia de analisis y gestion durante la 1 
mercado; niveles altos de inefi- aplicacion de 10s proyectos. 
ciencia interna. Falta de informa- 

cion por lo que se refiere a 10s 

resultados. 
I 

I 
Objetivos que I Recums del Banco Consecuencias 

apoya el Banco 

Conceder importancia a "apren- 

para el Banco 

Asistir en la elaboracion de Asegurar que las reformas 



ASIA MERIOIONAL 

Diagndstico Obj&ivos que 
apoya el Banco 

La mitad de las personas pobres 1 El Banco apoya lo que constituye i En primer lugar, el Banco seguira El Banco seguira fortaleciendo 
del mundo y la mitad de 10s 1 la prioridad de todos lor  gobier  concediendo irnportancia a 10s su atencidn al cliente mediante 
adultos analfabetos del mundo nos de la region: la enserianza s e ~ i c i o s  crediticios y no crediti- mas personal de operaciones 
viven en Asia meridional. I bisica. es decir, el increment0 de cios para la ensetianza bisica, sobre el terreno y contando 
Durante el ultimo decenio la las matriculas, de las tasas de 1 centrandose en la calidad, la ' ' con el apoyo de la sede en 
matricula ha aumentado, espe- finalizacion y del rendimiento del equidad en el acceso y la eficien- aspectos de asesoramiento 
cialmente en la ensetianza pri- ) aprendizaje. El Banco tambien cia; en segundo lugar, el Banco tecnico y de conocimientos 
maria, per0 en la India y el 1 presta apoyo a varios gobiernos e s t i  emprendiendo una gran 1 transnacionales. Teniendo en 

Pakistan todavia viven el 30% de , de la region para formular un labor en el Bmbito de 10s servi- cuenta la escala de la labor y 
10s nirios en edad de asistir a la concept0 del sector de la educa- cios no crediticios para prestar la necesidad de un  enfoque 
escuela primaria que no lo ci6n en general y para abordar asistencia a 10s gobiernos a for- coherente dentro de cada pais, 
hacen. Las nitias estan despro- cuestiones de gestibn y de asig- mular un concept0 de largo plazo el Banco seguird concediendo 
porcionadamente discriminadas. nacion de recursos a nivel de para todo el sistema; en tercer importancia a la cooperacion 
Las tasas de finalization y el todo el sistema. lugar, el Banco trabaja con 10s con otros donantes en 10s 
rendimiento del aprendizaje son 1 gobiernos de la region para ini- servicios crediticios y no 
deficientes, lo que refleja la I ciar reformas de la educacion crediticios. 
escasa calidad de la educacion y 1 superior, empezando con estu- 
el uso ineficiente de recursos 1 dios sectoriales y el dielogo nor- 
p~jbl icos a todos 10s niveles del 1 mativo; y, en cuarto lugar y en 

sistema educativo. La capacidad relacion con la mejora de la edu- 

Recursos dd Banco 

institutional es deficiente. 

Consecuencias 
para el Banco 

cacion basica, el Banco presta 
asistencia a 10s paises para mejo- 
rar la ensetianza secundaria, par- 
ticularmente el acceso para las 

' 
nirias y la educacion no acade- 
mica para adultos jbvenes a 

i f in de ofrecerles una segunda 
oportunidad para adquirir I 
conocimientos basicos. 

I 
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