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RESUMEN EJECUTIVO

En e l  es tud io se  ana l i za  en que medida los  s i s t emas de créd i to  es tud ian t i l  permi ten
e l  acceso y  mantenc ión de los es tudian tes en las ins t i tuc iones de educac ión super ior .  Se
i lus t ra sobre la  tendenc ia mundia l  de implementac ión de po l í t i cas  de recuperac ión de
cos tos  y  se  ana l i z an  los  mecan i smos de  ayuda es tud ian t i l  ap l i cados  en d i f e ren te s  pa í se s .
Se  conc luye  que los  s i s t emas de créd i to  es tud ian t i l  son l a  respues ta  más e f i c i en te  para
permi t i r  e l  acceso y  man tenc ión de los  es tud ian tes  en la  educac ión super ior .  A  par t i r  de
la  d i s t inc ión de los  e lementos  de d i seño de un s i s t ema de créd i to  es tud ian t i l  y  de la
exper i enc ia  in t e rnac iona l ,  se  rev i san los  s i s t emas  de créd i to  es tud ian t i l  de  Ch i l e :  e l
Fondo So l idar io  de  Créd i to  Un i ver s i t a r io  y  e l  Créd i to  CORFO.  Respec to  de l  pr imero ,  se
de tec tan a lgunos problemas :  res t r icc ión en la cober tura de l  crédi to (só lo cubre e l  arance l
y  en un porcen ta je  l imi tado) ;  res t r icc ión en e l  acceso (só lo para a lumnos matr icu lados
en  un i v e r s i d ade s  que  r e c i b en  Apo r t e  F i s c a l  D i r e c t o )  y ;  a l t o s  co s t o s  po r  s ub s i d i o s
“ impl íc i tos”  ( tasa  de in terés  subvenc ionada ,  mecan i smos de condonac ión de créd i tos  y
ba ja  recuperac ión de los  mismos) .  En cuan to a l  func ionamien to de l  Créd i to  CORFO,  se
des t aca  que br inda  recursos  para  cubr i r  cos tos  d i s t i n tos  a l  de l  a rance l  y  que  incorpora
a ins t i tuc iones  f inanc ieras  pr i vadas ,  mos t rando que ex i s t e  demanda por  so l i c i t a r  créd i tos
a  t a sas  de in te rés  rea les   más a l t a s  que l a s  de l  s i s t ema de créd i to  un i vers i t a r io .  Se
propone cen t rar  l a  mayor  par t e  de  los  recursos  para  ayuda es tud ian t i l  en  los  c réd i tos ,
más que en becas .  Den t ro de l  s i s t ema de créd i to ,  se  propone aumentar  la  t asa  de in terés
a  l a  cua l  son o torgados  los  créd i tos ,  ampl i a r  e l  per íodo de devo luc ión de los  créd i tos  y
rev i sar  l a  f ac t ib i l idad de t ras ladar  l a  func ión de admin i s t rac ión de los  créd i tos  hac ia
una ins t i tuc ión espec ia l i zada ,  que permi ta  me jorar  l a  recuperac ión de los  mismos .
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I.   EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Duran te  l a s  ú l t imas  t re s  décadas ,  y  en l a  mayor í a  de  los  pa í se s  de l  mundo ,  l a
educac ión super ior  mues t ra una enorme expans ión desde e l  punto de v i s ta  de l  número
de es tud ian tes  que accede a es te  n i ve l  educac iona l  y  de los  cos tos que ha a lcanzado.  Las
c i f ras de Unesco (1998) seña lan que la matr ícu la mundia l  to ta l  en educac ión super ior
en 1970 era de aproximadamente 28 mi l lones de es tudiantes .  En 1995 se l legó a una
c i f ra  de 82 mi l lones .  Es  dec i r ,  en 25 años prác t i camente  se  t r ip l i caron los  a lumnos ,  con
una tasa de crec imien to anua l  promedio de 3 ,4% para e l  per íodo 1980-1995 1 .

L a s  m i sma s  c i f r a s  d e  Une s co  p a r a  i g u a l  p e r í odo  mue s t r an  que  e l  número  d e
es tud ian tes  matr icu lados en la  educac ión super ior por cada 100 mi l  hab i tan tes ,  aumentó
a esca la  mundia l  en un 24 ,6%. Se des tacan los  crec imien tos  de reg iones como As ia
Or ien ta l  y  Ocean ía  (117%) y  A f r i ca  Subsahar iana (125%).  Los  pa í ses  más desarro l l ados
de Europa mos t raron un crec imien to promedio de 74% y los  de As ia  un 61%. En los
pa íses de Amér ica La t ina y  E l  Car ibe és te fue de un 25% 2 .

La Unesco también entrega da tos que mues tran que la razón bruta de matr ícu la 3

crec ió de manera s ign i f i ca t i va .  En tre 1980 y 1995,  las  tasas de cober tura de la  educac ión
s u p e r i o r  a umen t a r o n  d e  u n  1 2 , 2% a  u n  1 6 , 2% .  L o s  p a í s e s  d e  l a s  r e g i o n e s  má s
desarro l l adas  e l e varon sus  t a sas  desde un promed io de 37 ,2% en 1980 a  59 ,6% en
1995 .  S in  embargo ,  l a s  reg iones  menos  desarro l l adas  mos t raron t a sas  de  cober tura  de
la  educac ión super ior bas tan te menores ,  aunque den tro de e l las  se des tacó Amér ica La t ina
y E l  Car ibe con una tasa de 17,3% en 1995 4 .

Jun to con e l  crec imien to de la  matr ícu la ,  l a  educac ión super ior  también mues t ra  un
fuer te  aumento en su cos to .  Según la  Unesco ,  és te  impl ica más que t r ip l i car  e l  gas to por
a lumno que rea l i zan los  pa í ses  en los  o t ros  n i ve les  educac iona les  (prebás ica ,  bás ica y
secundar ia) .  De hecho,  en e l  per íodo 1985-1995,  e l  gas to públ ico corr ien te  por a lumno
crec ió en cerca de un 67 ,6% a esca la  mundia l ,  y  se  des taca la  s i tuac ión de los  pa í ses  de
las  reg iones más desarro l l adas ,  donde e l  crec imien to fue de un 98 ,3%. En Europa ,  l a

1 Fue más alta en las regiones menos desarrolladas (5,8%) que en las más desarrolladas (2,8%).
2 En 1980, Chile mostraba un indicador de 1.049 alumnos por cada 100 mil habitantes. En 1995, éste llegó

a 2.426, lo que representa un crecimiento del 131% en el período.
3 Razón entre el número total de estudiantes en educación superior y la población total ubicada en el

rango de edad que está dentro de los cinco años posteriores al egreso de la educación secundaria.
4 En 1995, Chile alcanzó una razón bruta de matrícula en educación superior del 28,4%, utilizando cifras

del INE (población entre 20 y 24 años) y de la División de Educación Superior para ese año.
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expans ión  de l  ga s t o  púb l i co  por  a lumno fue  super io r  a l  300%.  En  reg ione s  menos
desarro l l adas ,  d i cho crec imien to  fue  de  un 60 ,7%, y  sobresa len los  pa í ses  de l  sur  de
As ia ,  donde l l egó a un 317 ,7%. En Amér ica La t ina y  E l  Car ibe ,  e l  crec imien to de l  gas to
públ ico por a lumno fue de un 71% 5 .

No só lo ha ex i s t ido un s ign i f i ca t i vo crec imien to en e l  número to ta l  de a lumnos
matr icu lados en la educac ión super ior .  También hay un impor tan te aumento de l  gas to
públ ico por a lumno. De los US$ 121.255 mi l lones que gas tó en 1985 e l  conjunto de los
pa íses inc lu idos en e l  in forme de Unesco para f inanc iar  la  educac ión super ior ;  en 1995
se pasó a un gas to públ ico to ta l  de más de US$ 275.481 mi l lones .  Es dec ir ,  un incremento
bru to de más de un 127% en só lo d iez  años .  La misma es t imac ión hecha para los  pa í ses
de Amér ica La t ina y  E l  Car ibe mues t ra  que e l  gas to públ ico to ta l  en educac ión super ior
aumentó de US$ 1 .105 mi l lones en 1985 a unos US$ 2 .945 mi l lones en 1995,  lo que
represen ta un crec imien to de 166,4%.

Para  los  Es t ados  y  sus  gob iernos ,  l a  educac ión super ior  se  ha  cons t i tu ido en una
impor tan te  fuen te  de pres ión por  recursos  púb l i cos .  Para  e l  per íodo 1985-1995 ,  l a  t a sa
promedio anua l  de crec imien to de l  gas to púb l ico en educac ión super ior  fue de un 8 ,6%
a esca la  mundia l ,  y  de un 10 ,3% para la  reg ión de Amér ica La t ina y  E l  Car ibe (es ta
ú l t ima muy super ior  a  l a s  t a sas  mundia les  de crec imien to de l  produc to in terno y  a  l a s
de l  crec imien to reg iona l) .

E l  aumen to de l a  pres ión por  recursos  púb l i cos  que generó l a  expans ión de l a
educac ión super ior  en la  mayor  par te  de los  pa í ses  de l  mundo ,  deb ió en f ren tar  –a su
vez– una s i tuac ión de res t r i cc ión f i sca l  de los  gob iernos ,  der i vada de per íodos de dé f i c i t
f i sca l  con or ígenes d i versos ,  como la cr i s i s  de l  modelo de l  Es tado de Bienes tar  en Europa
y la  cr i s i s  de la  deuda en Amér ica La t ina .  Por e l lo  fue necesar io rep lan tear  la  ca l idad
de l  gas to públ ico y  eva luar  su e f i c ienc ia .  Bás icamente ,  una de las  po l í t i cas  cen t ra les  fue
lograr  una mayor produc t i v idad de l  gas to públ ico (Cepa l ,  1998) .  Es  dec i r ,  que una mayor
can t idad de b ienes  y  serv ic ios  demandados soc ia lmen te  se  o torgaran a la  pob lac ión s in
que impl icase  aumentos  crec ien tes  de l  gas to .

5 En Chile, el gasto por alumno disminuyó en un 76,7% en el período 1980-1995, si se toman en cuenta las
cifras de gasto total en educación superior señaladas en el Compendio de Información Estadística del
Ministerio de Educación, y las cifras totales de alumnos matriculados en el sistema de educación
superior para esos años, utilizando cifras de Castañeda (1993) y de la División de Educación Superior.
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En educac ión super ior ,  l a s  po l í t i cas  de mejoramien to de la  e f i c i enc ia  de l  gas to
públ ico condujeron a muchos pa í ses  a  rep lan tear  sus po l í t i cas  de f inanc iamien to .  A l
respec to ,  e l  apor te  que la  economía de l a  educac ión hab ía  ven ido rea l i zando desde
med iados  de los  ‘50 ,  en espec ia l  los  re lac ionados con sus  propues ta s  de po l í t i ca ,  in f luyó
s ign i f i ca t i vamente  en todos los  pa í ses .

A l  respec to ,  Aedo y  Vargas  (1997) han p lan teado que un e jemplo no tab le  de la
in f luencia de la economía de la educac ión ha s ido e l  crec ien te in terés en usar mecanismos
de mercado para f inanc iar la  educac ión y ,  en par t icu lar ,  los e fec tos de las  d i feren tes
po l í t i c a s  de  cob ro  sob re  l a  demanda  po r  educac i ón  y  l a  e f i c i enc i a  i n t e rna  de  l a s
in s t i t uc iones  educa t i v a s .  Respec to  de  lo s  pa í se s  en  desar ro l lo ,  l o s  au tores  seña l an  que
e l  Banco Mundia l  ha e jerc ido mucha  in f luenc ia  en sus po l í t i cas  educa t i vas ,  en espec ia l
en e l  cambio en las  pr ior idades de as ignac ión de recursos desde la  educac ión super ior
hac ia  l a  bás ica  y  media ,  re forzada por la  abundan te  inves t i gac ión sobre tasas  de re torno
de la  invers ión en educac ión en d i s t in tos  n i ve le s  rea l i zada por  Psacharopou los  (1973 ,
1981 ,  1985 ,  1993) ,  y  muchos  o t ros  inves t i gadores .

Muchos pa í ses  han e jecu tado po l í t i cas  de recuperac ión de cos tos  en educac ión ,  en
par t icu lar  en la  educac ión super ior ,  deb ido a la  a l t a  ren tab i l idad pr i vada de la  invers ión
en es te  n i ve l  educa t i vo .  De a l l í  que la  idea de t raspasar  una par te  o e l  to ta l  de l  cos to de
impar t i r  educac ión super ior  hac ia  qu ienes  se  bene f i c ian de e l l a  ( los  es tud ian tes) ,  se  ha
ido abr iendo paso gradua lmente  en d i s t in tos  pa í ses .

Según seña la  e l  Banco Mund ia l  ( Johns tone ,  1998) ,  cada vez  son más los  pa í ses  en
desarro l lo  que desv í an cos tos  de  l a  enseñanza  desde los  con t r ibuyen tes  hac ia  los  padres
y  a lumnos ,  med ian te  e l  cobro de derechos de matr ícu la  y  o t ros  cargos ,  s i gu iendo e l
e j emplo de  var ios  pa í se s  indus t r i a l i z ados  y  de  l a  OCDE.  E jemplo de  e l lo  son Aus t ra l i a ,
Nueva  Ze land ia ,  los  Pa í ses  Ba jos ,  Es t ados  Un idos  y ,  más  rec ien temen te ,  e l  Re ino Un ido y
Suec ia .  También se seña la  a Ch i le ,  Argen t ina ,  Ken ia ,  Po lon ia ,  Rus ia ,  e  inc luso Ch ina .

S i n  embargo ,  l a  dec i s i ón  de  imp l an t a r  po l í t i c a s  de  r ecuperac ión  de  cos to s  en
educac ión super ior  p lan tea ,  a  su vez ,  un prob lema cruc ia l  en torno a la  equ idad en e l
acceso.  En la medida que los es tudiantes cancelan un prec io por acceder a la educación
super ior ,  surge  l a  in te r rogan te  por  qu ienes  no poseen los  recursos  económicos  para
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cance lar  d icho cos to .  Es te  nuevo prob lema para los  gob iernos se  t raduce en la  neces idad
de desarro l l a r  po l í t i ca s  or i en tadas  a  en t regar  ayuda a  aque l los  a lumnos de  menores
recursos  que asp i ran a  ingresar  a  l a  educac ión super ior .
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Todos los pa íses que poseen s i s temas de cobro de arance les ,  or ien tados por pol í t i cas
de recuperación de costos , han desarrol lado a la vez s is temas que ofrecen a los es tudiantes
de menores recursos opc iones para acceder a la  educac ión super ior .  Los pr inc ipa les
ins t rumen tos  de ayuda es tud ian t i l  imp lemen tados son los  s i gu ien tes :

Son  r e cu r so s  que  s e  t r an s f i e r en  d i r e c t amen t e  a  l o s  e s t ud i an t e s  ( e l l o s  r e c i ben
persona lmente e l  monto de la  beca) ,  o ind i rec tamente (e l  monto lo perc ibe la  ins t i tuc ión
que pres tará  e l  serv ic io  a l  es tud ian te) .  Son desembolsos  que no requ ieren devo luc ión
por  par t e  de  lo s  recep tores .  Es tos  recursos  pueden t ener  d i ve r sos  ob je t i vos ,  en t re  e l lo s ,
p a g a r  l o s  d e r e c h o s  d e  ma t r í c u l a  y  a r a n c e l e s ,  c u b r i r  n e c e s i d a d e s  d e  man t e n c i ó n
(a lo j am ien to ,  a l imen t ac ión ,  t r an spor t e)  y  adqu i r i r  t e x to s  y  ma t e r i a l e s  l i g ados  a  l o s
e s t ud io s .

Hoy  d ía  en  Ch i l e  lo s  programas  de  becas  son bás i camen te  dos .  E l  Programa de
Becas de Arance l ,  creado en 1991,  y  a l  que só lo acceden los es tud ian tes  matr icu lados en
l a s  un i v e r s i d ade s  que  r e c i b en  f i n anc i am i en t o  d i r e c t o  de l  E s t ado .  E s t a  beca  e s  una
trans ferenc ia ind irec ta a los a lumnos para que f inanc ien los cos tos de arance l .  E l  segundo
es e l  Programa Juan Gómez Mi l l as ,  creado en 1998,  y  a l  que pueden pos tu lar  todos los
es tud ian tes de l  ú l t imo año de enseñanza media que pre tenden acceder a la  educac ión
super io r .  E s  un  mon to  para  pagar  derechos  de  ma t r í cu l a  y  a rance l e s .  Los  a lumnos
bene f i c i a r ios  pueden ma t r i cu lar se  en cua lqu iera  de l a s  ins t i tuc iones  e leg ib les  (según lo
de f ina e l  Min i s ter io de Educac ión) y  e l l as  rec iben e l  d inero de la  beca .

O t r o s  p ro g r ama s  d e  b e c a s  s on  l o s  d e  Repa r a c i ón ,  qu e  i n c l u y en  l a  b e c a  p a r a
mantenc ión de exonerados pol í t i cos (creada en 1991),  y  la  beca para h i jos de v íc t imas
de derechos humanos (creada en 1992) .  En 1998,  de l  to ta l  de fondos des t inados por e l
Min i s ter io de Educac ión a la  ayuda es tud ian t i l ,  e l  30 ,9% se des t inó a becas y  e l  69 ,1%
a c réd i t o s .

II.   SISTEMAS DE AYUDA ESTUDIANTIL

1.     BECAS
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Son recursos trans fer idos directa o indirectamente a los a lumnos para pagar derechos
de ma t r í cu la  y  arance les ;  aunque también hay  casos  en que par te  de los  recursos  se
puede ut i l i zar para cubr ir  o tros gas tos l igados con los es tudios .  La pr inc ipa l  carac ter í s t ica
de es t e  t ipo de  ayuda es tud ian t i l  e s  que los  recursos  t rans f e r idos  a  los  es tud ian te s
deben ser  devue l tos  en e l  fu turo ,  de  acuerdo con los  d i s t in tos  d i seños  de pago que se
es t ab le zcan .

En Ch i l e ,  hay  dos  programas de créd i to  que invo lucran fondos púb l i cos .  E l  más
conoc i do  y  an t i g uo  e s  e l  S i s t ema  de  C r éd i t o  Un i v e r s i t a r i o ,  s ó l o  p a r a  l o s  a l umnos
matr icu lados en las  un i vers idades  que rec iben apor te  d i rec to de l  Es tado .  E l  segundo es
e l  Programa de Créd i tos  Cor fo ,  que cons i s t e  en fondos púb l i cos  o torgados a  en t idades
comerc ia les  pr i vadas  con ba jas  tasas  de in terés  para que és tas  los  co loquen ,  a  una tasa
de in terés  mayor ,  en t re  es tud ian tes  ma t r icu lados en cua lqu iera  de las  ins t i tuc iones  de
educac ión super ior de f in idas como e leg ib les por e l  Min is ter io de Educac ión.

Cons i s t e  en f inanc iar  l a  educac ión super ior  de los  es tud ian tes ,  a l  imponer les  una
carga  t r i bu t a r i a  mayor ,  una  ve z  que  eg re san  y  comienzan  a  genera r  i ng re sos  como
profes iona les ,  con lo cua l  “cance lan” la  educac ión super ior rec ib ida .  A d i ferenc ia de l
crédi to ,  donde ex is te una deuda que debe ser sa ldada ,  e l  impues to de graduac ión es una
obl igac ión t r ibu tar ia que debe cumpl i rse por un per íodo de terminado (aunque usua lmente
es  de por v ida) .

C o r r e s p o nd e n  a  r e c u r s o s  q u e  s e  t r a n s f i e r e n  d i r e c t a  o  i n d i r e c t amen t e  a  l o s
es tud ian tes  para cubr i r  par te  o todos los  cos tos  de los  derechos de matr ícu la  y  arance les .
En es te  t ipo de ayuda los  recursos  no se  rec iben de manera gra tu i t a ,  pero tampoco hay
que cance lar los  en e l  fu turo ,  ya  que los  a lumnos bene f i c i ados  deben rea l i zar  t raba jos  de

2.     CRÉDITOS

3.     IMPUEST O DE GRADUACIÓN (TAX GRADUATES)

4.     WORK-STUDY
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t i empo parc ia l ,  que usua lmen te  son proporc ionados por los  prop ios  gob iernos o a  t ravés
de conven ios  f i rmados con empresas  u o t ras  organ i zac iones .

En Chi le ,  só lo a par t i r  de 1999 se creó e l  programa “Becas de Desempeño Labora l
para  Es tud ian tes  de Educac ión Super ior” ,  que cons idera  que las  prop ias  ins t i tuc iones  de
educac ión super ior ,  e leg idas por la  au tor idad de gobierno,  es tab lezcan conven ios con
empresas  donde t raba jarán los  es tud ian tes  y  con e l  organ i smo púb l i co (Fos i s)  encargado
de rea l i z a r  l a s  t r ans f e renc ia s  a  l a s  in s t i t uc iones .

Las  po l í t i cas  de  ayuda es tud ian t i l  son po l í t i cas  secundar ia s  respec to  de l a  po l í t i ca
pr inc ipa l  de recuperac ión de cos tos .  Por  e l lo ,  e l  aná l i s i s  de los  d i s t in tos  ins t rumentos
de ayuda es tud ian t i l  debe tomar en cuen ta  como parámetro cen t ra l  l a  or ien tac ión bás ica
de la pol í t ica pr inc ipa l ;  es dec ir ,  la  e f ic ienc ia de l  gas to públ ico .  En ese sent ido,  t ras
a sumi r  l a  e f i c ac i a  de  l o s  cua t ro  i n s t rumen to s  de  a yuda  e s t ud i an t i l  y a  de sc r i t o s ,  e s
necesar io ana l i zar  cuá l  de e l los  asegura la  equidad en e l  acceso a la  educac ión super ior
de manera más e f ic ien te  (a l  menor cos to pos ib le) .

Un s i s t ema de ayuda es tud ian t i l  debe permi t i r  que los  es tud ian tes  f inanc ien los
cos tos  de la  educac ión super ior  (d i sminuyendo a l  gas to púb l ico) y  no generar  incen t i vos
hac ia  conduc tas  que hagan más oneroso e l  logro de a lumnos t i tu lados (por e jemplo ,
a lumnos que dupl ican e l  t iempo necesar io para obtener un t í tu lo) .

A  par t i r  de  lo  expues to  es  pos ib l e  rev i sa r  l a  e f i c i enc ia  de  los  d i s t in tos  s i s t emas  de
ayuda es tud ian t i l .

Becas .  Son recursos  que no devue l ven sus  bene f i c i a r ios .  Por  t an to ,  no permi t en
que asuman e fec t i vamente los cos tos de la  educac ión que rec iben ,  con lo que se generan
dos ine f ic ienc ias :  se gas tan recursos públ icos en un sec tor que es soc ia lmente menos
rentable (en comparac ión con la educación bás ica ,  por e jemplo),  y  los es tudiantes t ienden
a tomar más  t i empo de l  necesar io  en egresar  a l  no asumir  los  cos tos  d i rec tos  de  su
educac ión ,  con lo  que se  gas tan más recursos  para  lograr  un a lumno t i tu l ado .

S i s temas  de  c réd i tos . Permi ten t ras ladar  e fec t i vamente  los  cos tos  de es tud iar
hac ia  qu ienes rec ib i rán los  bene f ic ios  de la  educac ión super ior ,  ya  que deberán devo l ver
los  recursos rec ib idos .  Respec to de la  e f i c ienc ia  in terna ,  en la  medida que los  a lumnos
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con t raen una deuda para  cos t ear  sus  es tud ios ,  ex i s t i r án  incen t i vos  para  que e l  egreso se
produzca en e l  menor t iempo pos ib le .

Impuestos  de  graduación . Tras ladan la carga de l  f inanciamiento de la educación
super ior  hac ia  los  que se bene f ic ian de e l l a  (permi te  conec tar  lo que se paga con los
bene f i c io s  der i v ados  de  lo s  e s tud ios ,  y  no  con sus  cos to s) .  S i  f unc ionan lo s  s i s t emas  de
reco lecc ión de impues tos ,  a l i v i an a l  Es tado de f inanc iar  mayor i t a r iamente  es te  subsec tor
de la  educac ión .  Su pr inc ipa l  deb i l idad cons i s te  en que s i  e l  pago se hace a t ravés  de
una carga imposi t i va mayor para los egresados, no hay incent ivos para una mayor e f ic iencia
in t e rna ;  e s  dec i r ,  para  los  e s tud ian te s  e l  cos to  e s  cas i  e l  mi smo,  ya  que no impor ta  qué
es tud ien n i  cuanto t i empo demoren en graduarse .  En la  medida que los programas de
work-study  se f inanc ien con recursos públ icos ,  habrá un problema de e f ic ienc ia ex terna
porque no represen tarán una d i sminuc ión de l  gas to públ ico .  Por o t ro lado ,  e l  hecho que
los  a lumnos deban asumir  l abores  d i s t in ta s  a l  es tud io puede a fec tar  l a  e f i c i enc ia  in terna
(a lumnos que requ ieren más  t i empo para  graduarse) .

Lo an ter ior  impl ica que los  s i s temas de créd i to es tud ian t i l  permi ten lograr  la  mayor
ef ic iencia socia l ,  s i  se les compara con los demás s is temas de ayuda v igentes .  S in embargo,
s u  e f i c i e n c i a  e x t e r n a  d e p e n d e  d e  s u  d i s e ñ o ,  y a  q u e  é s t e  p u e d e  d e t e r m i n a r
s ign i f i ca t i vamente  e l  grado de subvenc ión púb l ica  que tendrán los  créd i tos .
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El  créd i to  es tud ian t i l  es  un mecan ismo de recuperac ión de cos tos  só lo en la  medida
en que ex i s ta  una e fec t i va  devo luc ión de l  d inero pres tado 6 . A la vez, resuelve el problema
de la  equ idad só lo s i  e fec t i vamente lo u t i l i zan a lumnos que posean d i f i cu l tades para
f inanc iar  sus  es tud ios .  Es to ú l t imo es  espec ia lmente  c ier to  s i  se  toma en cuen ta  que los
a lumnos de ba jos  ingresos ,  por lo genera l ,  poseen una mayor avers ión a l  r iesgo que
invo lucra adqu ir i r  una deuda a fu turo .  De a l l í  que e l  d i seño de un s i s t ema de créd i to
es tud ian t i l  debe ser  capaz de responder de manera e fec t i va  a es te  prob lema de avers ión
a l  r i e sgo ,  jun to con la  necesar ia  recuperac ión de los  d ineros  pres tados .  Ambos ob je t i vos
no son de fác i l  con jugac ión .

Respecto de la recuperación efect iva de los crédi tos , a lgunos de los aspectos centrales
que se  deben cons iderar  a l  d i señar  un s i s t ema de créd i to  es tud ian t i l  son los  s i gu ien tes :

Es  necesar io de f in i r  desde e l  pr inc ip io de dónde provendrán los  fondos des t inados
a  c r éd i t o  e s t ud i an t i l .  Ex i s t en  dos  f uen t e s  p r i nc ipa l e s :  r ecur so s  púb l i co s  y  r ecur so s
pr ivados.  Un s is tema de crédi to que ut i l i za fondos públ icos t iene como pr incipal  l imi tac ión
la  d i spon ib i l i dad de  recursos  su f i c i en te s ,  dadas  l a s  re s t r i cc iones  presupues t a r i a s  s i  lo s
s i s t emas  de educac ión super ior  es t án  en per íodos  de  ráp ida  expans ión y  de  t ra spaso de
los  cos tos  hac ia  arance les .  No obs tan te ,  l a  ven ta j a  de poseer  s i s t emas de créd i to  que
ut i l i zan fondos públ icos es que permi te una mayor rap idez y  f lex ib i l idad para implementar
y  mod i f i c a r  sus  ca rac t e r í s t i c a s .

O t ra  fuen te  de recursos  para los  créd i tos  es tud ian t i l e s  puede proven i r  de l  sec tor
pr i vado ,  lo  que permi te  que e l  Es t ado d i sponga de recursos  que puede des t inar  a  o t ros
ob j e t i v o s .  T amb i én  adm i t e  un  c r e c im i en t o  p r á c t i c amen t e  i l im i t ado  de  l o s  r e cu r so s
des t inados a créd i tos ,  s i  se  permi te  cobrar  e l  va lor  rea l  de l  d inero pres tado .  S in embargo ,
e l  u so  de  fondos  pr i v ados  para  lo s  gob ie rnos  imp l i ca  una  mayor  preocupac ión para
def in ir  las carac ter í s t icas de l  s i s tema, con e l  propós i to de asegurar que su funcionamiento
so luc ione e l  prob lema de equidad que da or igen a los  s i s temas de créd i to .

III. DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE CRÉDITO ESTUDIANTIL

1.     ORIGEN DE LOS RECURSOS

6 Ver Albretch y Ziderman (1993).



12

S i  b ien se  pueden es tab lecer  s i s t emas de créd i to  con fondos pr i vados garan t i zados
por e l  Es tado ,  es  necesar io tener  espec ia l  cu idado de ev i t a r  incen t i vos  para e l  no pago
de  l o s  c r éd i t o s .  S i  b i e n  l a  moro s i d ad  pod r í a  r educ i r s e  a l  i n co rpo r a r  s i s t ema s  d e
de vo l u c i ón  d e  c r éd i t o s  l i g ado s  a  l o s  i n g r e so s  d e  l o s  d eudo r e s ;  e s  d i f í c i l  que  l a s
ins t i tuc iones  f inanc ieras  pr i vadas  lo  hagan porque aumenta  l a  incer t idumbre respec to  de
la s  devo luc iones .

Cuando se crea un s i s tema de créd i to ,  uno de los  aspec tos cen tra les  es  la  de f in ic ión
de l  t ipo de ins t i tuc ión u organ i zac ión donde recaerá e l  func ionamien to de l  s i s t ema.  S i
lo s  recursos  prov i enen de  fondos  púb l i cos  e s  impor tan te  que d icha  dec i s ión cons idere
dos ob je t i vos  bás icos :  l a  capac idad de asegurar  equ idad en la  en t rega de los  créd i tos
(es dec i r ,  que a lumnos con más neces idades rec iban más ayuda) ,  y  la  e f ic ienc ia en la
admin i s t rac ión de los  créd i tos 7 .

Hay  d i f e ren tes  opc iones  de ins t i tuc iones  encargadas  de admin i s t rar  los  créd i tos .
Por e jemplo ,  ins t i tuc iones  f inanc ieras  pr i vadas ,  ins t i tuc iones  f inanc ieras  púb l icas ,  l a s
prop ias  casas  de es tud io ,  agenc ias  públ icas  au tónomas espec ia l i zadas ,  agenc ias  públ icas
dependien tes  o subunidades dentro de repar t ic iones públ icas ya ex i s ten tes .  Cada una
presen ta  ven ta jas  y  desven ta jas  respec to de los  ob je t i vos  de equ idad y  e f i c i enc ia  en la
admin i s t rac ión de los  s i s t emas de créd i tos .

Una dec i s ión s ign i f i ca t i va  den t ro de l  d i seño de un s i s t ema de créd i to  cons i s t e  en
incorporar  o  no subvenc iones  a  l a  t a sa  de in te rés  de l  c réd i to  es tud ian t i l .  En caso de
subvenc iones ,  d icha tasa t i ende a ser  menor que la  de l  mercado,  lo que s ign i f i ca que los

2. DEFINICIÓN DE LA INSTITUCIÓN ENCARGADA DE LA  ADMINISTRACIÓN DEL

SISTEMA

3. DEFINICIÓN DE SUBVENCIONES EN LA TASA DE INTERÉS

7 La eficiencia en la administración del sistema de crédito incluye la capacidad de recuperación de los
créditos y los costos promedio que significa administrar cada uno (incluido el proceso de cobranza).
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deudores  pagan por e l  d inero pres tado un prec io menor y  por es ta  v ía  t ambién se reduce
l a  c apac idad  de  r ecupe rac ión  de  co s t o s .  S i  b i en  una  t a s a  de  i n t e r é s  menor  podr í a
even tua lmen te  incen t i var  a  los  es tud ian tes  de menores  ingresos  a  usar  e l  c réd i to ,  e l l a
no ser ía necesar ia s i  e l  mecanismo de devolución del crédi to permi te ,  por s í  solo ,  e l iminar
los  prob lemas de avers ión a l  r i e sgo .

Uno de los  ú l t imos aspec tos  que también hay  que inc lu i r  en la  e f i c i enc ia  de l  d i seño
es s i  se  incorporarán o no exp l íc i t amente  los  cos tos  de admin i s t rac ión de l  esquema de
créd i to .  En l a  med ida que d ichos  cos tos  sean pagados  con recursos  púb l i cos  y  no se
incorporen en e l  cos to de l  créd i to ,  ex i s t i rá  una pérd ida impl íc i t a  der i vada de la  menor
ren tab i l idad ob ten ida con d ichos  recursos .

En re lac ión con la  capac idad de asegurar  l a  equ idad de l  s i s t ema de créd i to ,  es
necesar io  rev i sar  o t ros  aspec tos  de d i seño :

· Nivel  de cobertura del  s is tema. Hay que def in ir s i  todos los a lumnos podrán
acceder a l  s i s tema de créd i to ,  lo que es tá  condic ionado por la  d i sponib i l idad
de recursos .  En la  medida en no sean su f ic ien tes  para cubr i r  l as  neces idades
de todos los  es tud ian tes ,  se  requer i rá  de a lgún cr i t e r io  de e leg ib i l idad para
de terminar  qu iénes  podrán rec ib i r  créd i tos  y  qu ienes  no .  Los  cr i t e r ios  deb ieran
promover la  equ idad a l  foca l i zar  recursos en los  es tud ian tes  que posean mayores
d i f i cu l t ades  para  f i nanc i a r  sus  e s tud ios .  Para  e l l o  se  requ ie ren  mecan i smos
vá l idos y  comparab les  de acred i tac ión soc ioeconómica .

· Definic ión del  momento de inic io de la devolución del  préstamo.  Se
t ra ta  de de f in i r  e l  p lazo en que los  a lumnos que rec ib ieron créd i to  es tud ian t i l
deberán devo l ver lo .  Las  pr inc ipa les  opc iones son las  que pos tergan e l  in ic io de
la  devo luc ión has ta  un de terminado per íodo después  de l  egreso (por lo  genera l ,
en t re  se i s  meses  y  dos años) ,  lo  que permi te  que los  es tud ian tes  ob tengan
t raba jo y  generen ingresos  con los  cua les  cance lar  e l  créd i to .  O t ra  opc ión es

4. DEFINICIÓN DEL TRASPASO DE LOS COST OS DE ADMINISTRACIÓN DEL

SISTEMA A LOS COST OS T OTALES DEL CRÉDIT O
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desv incu lar  e l  pago de los  in tereses  de l  pago de l  créd i to .  En es tos  casos ,  los
a lumnos pagan desde e l  pr imer  año los  in t e reses  que genera  e l  c réd i to ,  y  se
pos terga has ta  después de l  egreso la  cance lac ión de l  monto pr inc ipa l .  Dadas
l a s  carac t e r í s t i ca s  de  l a  in ver s ión en educac ión ,  donde los  re su l t ados  só lo  se
comienzan a perc ib i r  una vez  que la  persona se  incorpora a l  mercado labora l ,
e s  razonab le  pos tergar  e l  in ic io  de l a  devo luc ión de l  créd i to  has ta  que e l lo
ocu r r a .  S i n  e s t a  c a r a c t e r í s t i c a ,  e l  s i s t ema  de  c r éd i t o  puede  r e su l t a r  poco
a t rac t i vo  para  los  a lumnos de menores  ingresos .

· Def in ic ión de  la  modal idad de l  créd i to :  cont ingente  a l  ingreso o
hipotecaria.  Quizá uno de los aspec tos pr inc ipa les en e l  d iseño de los s i s temas
de créd i to  es tud ian t i l  es  de f in i r  l a  moda l idad de devo luc ión que tendrán los
prés tamos .  A l  respec to ,  hay  que rea l i zar  una d i s t inc ión bás ica .  Por  un lado ,
es tán los  créd i tos  denominados con t ingen tes  a l  ingreso ,  que l i gan la  devo luc ión
de l  créd i to  a l  n i ve l  de ingreso de los  deudores .  Por  o t ro l ado ,  es t án los  créd i tos
t ipo h ipo tecar io ,  que es tab lecen cuo tas  f i j a s  a  ser  pagadas  por los  deudores .
Un s i s tema de créd i to con t ingen te a l  ingreso impl ica que los  deudores pagarán
per iód icamente  montos  que represen tarán un de terminado porcen ta je  de los
ingresos perc ib idos en e l  per íodo inmedia tamente anter ior .  S i  no se han obtenido
ingresos ,  e l  deudor no es tará obl igado a pagar (Barr ,  1993) .  Es ta  modal idad de
devo luc ión posee una enorme ven ta ja ,  pues e l imina la  avers ión a l  r i esgo que
en f ren tan los  es tud ian tes  que requ ieren con t raer  una deuda para  pagar  sus
es tud ios .  En la  med ida que los  es tud ian tes  saben que una vez  egresados nunca
en f ren tarán una s i tuac ión donde sus  ingresos  no puedan cubr i r  los  pagos de l
créd i to ,  l a  opc ión de asumir lo  se  vue l ve  mucho menos r iesgosa ,  inc luso para
aque l los  más pobres ,  lo  que permi t i r í a  so luc ionar  los  prob lemas de inequ idad
en e l  acceso ,  der i vado de la  mayor incer t idumbre que d ichos a lumnos puedan
poseer .

· De f in i c ión  de  lo s  p l azos  para  l a  devo luc ión  de  lo s  c réd i to s .  E s
necesar io de f in i r  los  p lazos que tendrán los  deudores para terminar de pagar
l o s  c r é d i t o s .  E n  a qu e l l o s  c a s o s  e n  qu e  l o s  modo s  d e  d e v o l u c i ó n  no  s on
cont ingen tes  a l  ingreso ,  por lo  genera l  se  es tab lece un número de terminado de
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años para la  devo luc ión ,  lo  que conduce a es tab lecer  cuo tas  f i j a s  ( igua les  o
var iab les)  a  ser  cance ladas  per iód icamente  por los  deudores .  En e l  caso de los
créd i tos  con t ingen tes  a l  ingreso ,  no es  pos ib le  de terminar  a  pr ior i  e l  p lazo
para te rminar  de devo l ver  e l  créd i to  porque dependerá de los  ingresos  de cada
deudor .  No obs tan te ,  igua l  se puede f i jar  un número máximo de per íodos durante
lo s  cua l e s  l o s  deudore s  deberán  paga r  un  porcen t a j e  de  su s  i ng re so s .  S i n
embargo,  esa de f in ic ión de máximos puede conducir  a condonac iones de deudas ,
s i  hay  a lumnos que a l  f ina l  de los  per íodos aún posean deuda por pagar ,  con lo
cua l  e l lo  se  cons t i tu i r ía  en una subvenc ión ex pos t  para e l  es tud ian te .  Mien t ras
más ba jo es  e l  número máx imo de per íodos de pago ,  mayor será la  subvenc ión
que en t regará e l  Es tado y ,  por lo mismo,  menor es  la  e f i c ienc ia  de l  s i s tema
para recuperar  cos tos .

Para e l  caso par t i cu lar  de los  s i s temas de créd i to que son cont ingen tes  a l  ingreso
también hay  que de f in i r  o t ros  e l emen tos  más espec í f i cos  de su d i seño .  Por  e jemplo ,  s i
ex i s t i rá  a lgún umbra l  de ingresos  ba jo  e l  cua l  no se  ex ig i rá  e l  pago de la  a l í cuo ta
correspondien te ;  qué porcen ta je  de l  ingreso deberá des t inarse a l  pago ,  una vez  superado
d icho umbra l  de ingresos ;  cómo se medirá  e l  ingreso ;  cuá l  es  e l  per íodo des t inado a la
devo luc ión de l  c réd i to ;  s i  ex i s t i r á  o  no un per íodo de grac ia  an te s  de  comenzar  l a
devo luc ión ,  y  s i  ex i s t i rán incen t i vos  para ade lan tar  e l  pago de los  créd i tos  (por e jemplo ,
med ian te  descuen tos  progres i vos) .
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En la  ac tua l idad ,  un número impor tan te  de pa í ses  u t i l i z a  s i s t emas de créd i to  para
ayudar  a  los  es tud ian tes  a  f inanc iar  sus  es tud ios .  A  par t i r  de  los  años  ‘50 d i ver sos
pa í ses  implementaron s i s t emas de créd i to  es tud ian t i l  y  en 1993 se  con taban más de 50
que hab ían u t i l i zado d ichos s i s t emas de f inanc iamien to (A lbre tch y  Z iderman,  1993) .  La
expos i c ión  de  l a s  exper i enc i a s  de  Es t ados  Un idos ,  Aus t r a l i a ,  Gran  Bre t aña  y  Suec i a
permi t i r á  conocer  d i s t i n t a s  moda l idades  y  carac t e r í s t i ca s  de  d ichos  s i s t emas .

ESTADOS  UN IDOS

A par t i r  de 1958 con la  in t roducc ión de l  Na t iona l  De fense S tuden t  Loan Program ,y
con la aprobac ión de la  Higher Educa t ion Ac t  (1965),  cuenta con Programas de As i s tenc ia
F inanc iera  para Es tud ian tes  (SFA) ,  cons t i tu idos  por becas ,  créd i to  y  work-study .  Según
c i f r a s  d e l  Na t i ona l  C en t e r  f o r  Educa t i on  S t a t i s t i c s  d e l  Depa r t amen t o  de  Educac i ón
nor teamer icano ,  duran te  e l  año académico de 1995-1996,  los  créd i tos  equ iva l i eron a
cas i  e l  73% de los fondos de ayuda es tud ian t i l ,  mien tras  las  becas y  los  work-study
represen taron e l  res to  (NCSE ,  1998) .

 Duran te e l  año académico 1995-1996,  e l  99% de los  es tud ian tes  de pregrado que
so l i c i tó  a l gún créd i to  lo  h i zo  a  t ra vés  de  los  programas f edera le s .  A lgunos  cuen tan con
la par t ic ipac ión de bancos o ins t i tuc iones f inanc ieras pr i vadas ,  que adminis t ran y proveen
los  fondos ,  mien t ras  e l  gob ierno só lo garan t i za  y  subvenc iona –cuando corresponde–
lo s  c r éd i t o s .

A  lo s  programas  de  créd i to  pueden acceder  todos  lo s  a lumnos  ma t r i cu l ados  en
ins t i tuc iones def in idas como eleg ib les por e l  gobierno federa l  nor teamericano. Las propias
ins t i tuc iones de educac ión super ior  admin i s t ran los  programas de créd i to  y  se  encargan
de  su  recuperac ión .  Para  e l l o  hay  mecan i smos  de  incen t i vo :  s i  l a s  in s t i t uc iones  no
recuperan a l  menos e l  80% de la  deuda ex ig ib le  para cada per íodo ,  e l  gob ierno federa l
reduce los  mon tos  fu turos  des t inados  a  ayuda es tud ian t i l .

Ex i s t en  d i s t in tos  programas f edera le s  de  créd i to :  los  Federa l  Perk ins  Loans  son
crédi tos or ien tados a a lumnos de pregrado y posgrado que poseen neces idades f inanc ieras
excepc iona les .  Con una tasa de in terés  de 5% anua l ,  los  es tud ian tes  de pregrado puede

IV. LA EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN EL USO DE SISTEMAS
DE CRÉDITO ESTUDIANTIL
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so l i c i t a r  has t a  un máx imo anua l  de  US$ 4 .000 ,  y  los  de  posgrado has t a  US$ 6 .000 .  No
hay  cobros  de admin i s t rac ión de l  c réd i to ,  y  é s t e  comienza  a  pagarse  después  de  nueve
meses  de l  egreso o abandono de l  programa de es tud io .  E l  per íodo para  devo l ver  e l
créd i to abarca d iez  años ,  aunque hay per íodos de ap lazamien to para es tud ian tes  con
prob lemas duran te  los  cua les  no rea l i zan n ingún t ipo de devo luc ión y  los  in tereses  no
se acumulan a la deuda. También exis ten per íodos de espera ,  donde los pagos se posponen
o se reducen ,  aunque los  in tereses  con t inúan acumulándose y  se  suman a la  deuda a
cance lar  (U.S .  Depar tment  o f  Educa t ion ,  1999) .

O t ro programa de créd i to  es  e l  S ta f ford Loans ,  que posee dos moda l idades :  una
subvenc ionada ,  donde e l  gob ierno paga los  in tereses  de l  créd i to  mien t ras  e l  a lumno
es tud ia ,  o  duran te  los  pr imeros  se i s  meses  después  de haber  egresado o abandonado e l
programa, y  también cuando e l  deudor cer t i f i ca que ha ap lazado e l  pago.  En la modal idad
no subvenc ionada ,  los  es tud ian tes  se  hacen responsab les  de los  in te reses  que genere  e l
créd i to .  Ambos poseen un per íodo de grac ia  de se i s  meses ,  con una tasa de in terés
var iab le ,  aunque nunca super ior  a l  8 ,25%. Para e l  año académico 1998-1999,  la  tasa fue
de  7 , 46% duran t e  e l  p e r í odo  de  de vo luc i ón ,  y  de  6 , 86%,  m i en t r a s  e l  a l umno  e s t á
es tud iando o duran te  los  per íodos  de ap lazamien to o de grac ia .  Ex i s t en t res  formas de
cance lac ión :  un p lan a d iez  años con un pago mín imo mensua l  de US$ 50 ;  un p lan con
pagos mensua les que par ten ba jos para incrementarse progres i vamente durante e l  per íodo
de devo luc ión ,  o un p lan con pagos mensua les basado en e l  n i ve l  de ingresos que genera
e l  deudor ,  aunque la proporc ión no es f i j a  pues deberá a jus tarse a l  per íodo de devo luc ión
que es  de d iez  años .

AUSTRALIA

En 1989 incorporó e l  Esquema de Contr ibuc ión a la  Educac ión Super ior (HECS) ,  a
par t i r  de l  cua l  se  cobra a  los  es tud ian tes  por  cada “un idad” de educac ión super ior  a  l a
que  acceden .  (Hard ing ,  1995) .  E l  cobro  cubre  ap rox imadamen t e  e l  20% de l  co s t o
promedio de las  carreras ,  agrupadas en t res  áreas  (c ienc ias  soc ia les ,  c ienc ias  y  sa lud)
para l a s  que ex i s t en cobros  d i f e renc iados (Wi l l i ams ,  1997) .  No var ía  en t re  ins t i tuc iones ,
o  de acuerdo con e l  t i empo que toman los  a lumnos para  t e rminar  sus  carreras .  Para
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pagar  e l  cos to  de l a  HECS ,  hay  dos  pos ib i l idades :  pagar  e l  créd i to  de inmed ia to  y  rec ib i r
un descuento de l  25%, o pos tergar lo para cance lar lo cuando comiencen a t raba jar .  En
ese  caso só lo  deberán hacer lo  s i  sus  ingresos  superan un de te rminado umbra l .

Los  fondos  des t inados  a  c réd i to  e s tud ian t i l  p rov i enen de  recursos  púb l i cos  y  e l
gob ie rno se  encarga  de  admin i s t ra r  e l  s i s t ema .  No se  cobran in t e reses  por  e l  d inero
pres tado y  no ex i s te  un t i empo l ími te  para devo l ver  e l  créd i to ,  pues e l  s i s tema aus t ra l i ano
es  con t ingen te  a l  ingreso ( los  deudores  deben comenzar  a  devo l ver  e l  créd i to  só lo una
vez  que sus  ingresos  superan un de terminado umbra l) .  En caso de que los  deudores  no
a lcancen a cubr i r  d icho umbra l ,  l a  deuda se acumula y  hay un p lazo máx imo (cuando e l
deudor cumple 65 años) en que se condona.  La carac ter í s t ica par t icu lar de es te s i s tema
con t ingen te  es  que es  progres i vo :  mien t ras  mayor  es  e l  n i ve l  de  ingreso de los  deudores ,
mayor es  e l  porcen ta je  que deben pagar como cuota anua l .  Los porcen ta jes  de devo luc ión
var ían en t re  un mín imo de 2% y un máx imo de 5% de los  ingresos .  La recuperac ión de
los  créd i tos  se  rea l i za  med ian te  l a  reco lecc ión de impues tos  a  l a  ren ta  y  de l  s i s t ema de
impu e s t o s  p r e v i s i o n a l e s .  E s t e  s i s t em a  d e  c r é d i t o  n o  p o s e e  c o b r o s  e x p l í c i t o s  d e
admin i s t r ac ión .

GRAN BRETAÑA

Es o t ro de los  pa í ses  que mues t ra  un desarro l lo  in teresan te  en las  po l í t i cas  de
recuperac ión de cos tos en su educac ión super ior .  En 1990 se creó la  S tudent  Loans
Company L imi ted (SLC) ,  agenc ia públ ica espec ia l i zada s in f ines de lucro ,  a cargo de la
a dm i n i s t r a c i ó n  y  r e c u p e r a c i ó n  d e  l o s  c r é d i t o s .  S i  b i e n  l o s  f o n d o s  p a r a  c r é d i t o
or ig ina lmente prov ienen de l  Es tado ,  la  SLC ha ade lan tado la  recuperac ión de los  créd i tos
co locados  g r ac i a s  a  l a  v en t a  de  pa r t e  de  su  por t a f o l i o  de  deuda  a l  s e c t o r  p r i v ado
(Greenwich Na tWes t  en 1998 y  Deu tsche Bank/Na t ionwide en 1999) .  Además ,  se  ha ganado
los con tra tos  de admin i s t rac ión de ambas cuen tas .  Con e l lo ,  l a  SLC ha d i sminu ido los
apor te s  es t a t a l e s  a l  fondo de créd i to  y ,  a  l a  vez ,  ha  t ra spasado par t e  de  los  cos tos  de
admin i s t rac ión a l  sec tor  pr i vado .
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E l  s i s t ema de créd i to  ing lés  es t ab lece  montos  máx imos a  pres ta r  a  los  es tud ian tes .
De ese va lor  máx imo,  cerca de l  75% es tá  d i spon ib le  para la  mayor ía  de los  a lumnos que
se encuentran matr icu lados en programas de es tud io que son e leg ib les .  E l  res to se en trega
de acuerdo con eva luac iones  soc ioeconómicas .  No se  cobran in tereses  por los  créd i tos ,
lo s  que só lo  se  rea jus t an según l a  in f l ac ión .  S i  b i en los  es tud ian te s  deben comenzar  a
pagar e l  créd i to duran te e l  mes de abr i l  de l  año s igu ien te a l  egreso o abandono de l
programa,  e l lo  ocurr i rá  só lo  cuando sus  ingresos  superen un de terminado umbra l ,  ya
que desde 1998 e l  s i s t ema de créd i to  es tud ian t i l  ing lés  es  con t ingen te  a l  ingreso .  E l
monto anua l  que deben pagar los  deudores corresponderá a l  9% de los  ingresos que
supe r en  e l  umbra l  e s t a b l e c i do ,  y  s e  r e c audan  de s con t ándo l o s  d i r e c t amen t e  d e  l a s
remunerac iones de los  deudores que t raba jan de manera dependien te .  En e l  caso de los
independ ien tes ,  se  recaudan a t ravés  de la  dec larac ión anua l  de impues tos .  Para e l lo ,  l a
SLC traba ja d irec tamente l igada y en colaborac ión con la Of ic ina de Hacienda br i tán ica ,
aprovechando los  s i s t emas de reco lecc ión de impues tos  y  pagos de seguro soc ia l  de
todos los  t raba jadores (SLC ,  1999) .

SUECIA

Posee un s i s tema de apoyo f inanc iero a los  es tud ian tes  con dos componentes  bás icos :
una beca de as i s tenc ia económica ,  que puede l legar a represen tar  cerca de l  30% de la
can t idad to ta l  de ayuda requer ida por e l  es tud ian te ;  y  un créd i to cargado a los fondos
públ icos  con una tasa de in terés  rea l  que var ía  de acuerdo con la  tasa  de depós i tos  de l
Es tado y  que represen ta  e l  70% de és ta .  Hay un per íodo de grac ia  de se i s  meses  desde
que e l  es tud ian te  egresa o abandona e l  programa de es tud io para comenzar  a  devo l ver  e l
c r éd i t o .  E l  modo  de  de vo l u c i ón  e s  con t i n g en t e  a l  i n g r e so  y  l o s  deudo re s  c ance l an
anua lmente  e l  4% de los  ingresos  generados duran te  e l  per íodo an ter ior .  No ex i s t e  un
p lazo pre f i j ado para terminar  de pagar  e l  créd i to ,  pues  e l lo  dependerá de l  t amaño de la
deuda y  de los  ingresos  que genere e l  deudor (Swed i sh Ins t i tu te ,  1998) .

A par t i r  de l a  rev i s ión de la  exper ienc ia  de los  cua t ro pa í ses ,  se  pueden des tacar
tres aspectos fundamenta les de los s i s temas de crédi to es tudiant i l  or ientados a una e fec t i va
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recuperac ión de cos tos ,  pero que no p ierden de v i s ta  e l  compromiso con la  equ idad que
toda pol í t i ca públ ica debe tener :

· En pr imer lugar ,  l l ama la  a tenc ión e l  impor tan te  subs id io incorporado a los
créd i tos ,  a  t ravés  de tasas  de in terés  muy in fer iores  a  l a s  de mercado ,  lo  que
claramente impacta la capacidad del s is tema de crédi to es tudiant i l  para recuperar
cos tos .  En Es t ados  Un idos ,  s i  b i en  l a s  t a sa s  subs id i adas  son s i gn i f i ca t i v amen te
más  a l t a s  en comparac ión con los  o t ros  t re s  pa í se s ,  no hay  que o l v idar  que es
e l  gob ierno federa l  qu ien cance la  los  in tereses  mien t ras  los  a lumnos es tud ian ,
lo  que también cons t i tuye  un cos to s ign i f i ca t i vo para e l  Es tado .

· Un segundo aspec to in teresan te ,  y  que se re lac iona con e l  punto an ter ior ,  es
aque l  que se observa en e l  s i s tema de créd i to nor teamer icano:  a pesar de que
las  t asas  de in terés  son a l t a s  (en términos re la t i vos) e l lo  no parece a fec tar  l a
demanda por créd i to de los  es tud ian tes .  Según c i f ras  de l  Na t iona l  Cen ter  for
Educa t ion S ta t i s t i c s  (1998) ,  e l  96% de los  es tud ian tes  que ob tuvo créd i tos ,  lo
rec ib ió (en par te  o en su to ta l idad) a t ravés  de l  programa de S ta f ford Loans ,
que posee t a sas  de in terés  de l  7 ,46%, muy super iores  a  l a  de los  o t ros  pa í ses
y  cerca de un 50% más a l ta  que la  tasa de l  programa de Perk ins Loans .  Cerca
de l  70% de los  a lumnos depend ien tes  de ba jos  ingresos  que tomó un créd i to
es tud ian t i l ,  lo  h i zo  rec ib iendo só lo  e l  de  S ta f ford Loans .  Para  e l  caso de los
a lumnos independ ien tes  de ba jos  ingresos ,  d icho porcen ta je  aumenta  a  cas i  un
85%. En ese  sen t ido ,  no parece  ev iden te  que una t a sa  de  in t e rés  mayor  no
pe rm i t a  que  l o s  e s t ud i an t e s  d e  meno r e s  i n g r e so s  a c c edan  a  l a  educac i ón
super ior ,  a  t ravés  de un créd i to  con una tasa  de in terés  no subs id iada .  Es to
resu l ta  aún más c ier to para los  es tud ian tes  de mayores  ingresos ,  para los  cua les
un créd i to  con ta sas  subs id iadas  es  un rega lo  s in  jus t i f i cac ión a lguna .

· Por ú l t imo,  es  necesar io  des tacar  l a  t endenc ia  observada ,  a l  menos en t res  de
los  cua t ro pa í ses  rev i sados ,  que apun ta  hac ia  e l  e s t ab lec imien to  de s i s t emas de
créd i to  con t ingen tes  a l  ingreso .  Es tos  s i s t emas permi ten consegu i r  un mejor
equ i l ibr io  en t re  recuperac ión e fec t i va  de cos tos  y  d i sminuc ión de r iesgos  para
l o s  e s t u d i a n t e s .  A d emá s ,  p a r e c e n  s e r  s i s t em a s  má s  f á c i l e s  y  b a r a t o s  d e
admin is t rar ,  en espec ia l  s i  la  recuperac ión se maneja a t ravés de mecanismos
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ya  ex i s t en tes ,  como los  serv ic ios  de reco lecc ión de impues tos  o los  s i s t emas de
s e g u r i d a d  s o c i a l .  T amb i é n  s e  p u ed e  a f i rma r  q u e  l o s  s i s t ema s  d e  c r é d i t o
con t ingen tes  a l  ingreso son más equ i t a t i vos  y  sa t i s f acen de mejor  manera e l
pr inc ip io de capac idad de pago,  ya que e l  pago que rea l i zan los egresados es
una proporc ión d i rec t a  de  sus  ingresos .
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E l  créd i to  es tud ian t i l  se  creó en Ch i l e  en 1981 ,  a  t ravés  de l  DFL N° 4 .  Es te  permi t ió
aumentar  los  arance les  de matr ícu la  de las  un ivers idades es ta ta les  y  pr i vadas subs id iadas ,
de acuerdo con e l  cos to  rea l  de los  es tud ios  impar t idos  y ,  a  l a  vez ,  es tab lec ió  un s i s t ema
de Créd i to  F i sca l  Un i vers i t a r io ,  des t inado a  los  es tud ian tes  que no pod ían pagar  los
arance les  de las  carreras  en que se matr icu laban .

Las  normas de func ionamien to de l  Créd i to  F i sca l  Un i vers i t a r io  se  es tab lec ieron en
el  propio DFL N° 4 y en e l  Decre to Supremo N° 720 de Educac ión,  de marzo de 1982.
Los  fondos  des t inados  a  créd i to  proven ían de recursos  f i s ca le s ,  y  e ran admin i s t rados
d irec tamente por los  min i s ter ios  de Hac ienda y  de Educac ión ,  aunque su cobro se en t regó
a la  Tesorer ía Genera l  de Repúbl ica .

E l  Créd i to  F i sca l  Un i ver s i t a r io  ins t i t u yó  que l a  deuda se  rea jus t a r í a  en un idades
t r ibu t a r i a s  mensua l e s  (UTM) ,  con una  t a sa  de  in t e ré s  rea l  de  1% anua l .  É s t a  no se
cance laba mientras e l  a lumno es tuv iese es tudiando,  s ino que se sumaba a l  monto pr inc ipa l
de la  deuda,  que se hac ía ex ig ib le después de dos años desde que e l  es tud ian te egresara
o abandonara e l  programa de es tud io en que se encontraba matr icu lado.  A par t i r  de esa
fecha ten ía t res  opc iones de pago :  a l  con tado;  en d iez  cuotas  anua les  igua les  en moneda
de va lor  cons tan te ,  o en 15 cuo tas  anua les ,  s i  e l  va lor  de la  deuda exced ía  las  40 UTM.

En enero de 1987 se d ic tó la  Ley  N° 18 .591 ,  que re formó de manera s ign i f i ca t i va  e l
s i s t ema de  Créd i to  F i sca l  Un i ve r s i t a r io 8 . La principal modificación fue la creación de un
Fondo de Créd i to  Un i vers i t a r io  para cada una de las  ins t i tuc iones  de educac ión super ior
que ,  a la  fecha de publ icac ión de la  ley ,  rec ib ían apor te f i sca l  según e l  DFL N° 4 de
1981. La adminis trac ión de dichos fondos quedó en manos de cada una de las ins t i tuc iones
seña ladas ,  de  acuerdo con l a s  d i spos i c iones  de  l a  Ley  N°  18 .591 y  lo s  reg l amen tos  que
l a s  m i smas  in s t i t uc iones  aprobasen .  Imp l i có  que  se r í an  l a s  p rop i a s  i n s t i t uc iones  de
educac ión super ior  l a s  encargadas  de  o torgar  c réd i to s  a  sus  a lumnos  para  pagar  e l
va lor  anua l  o semes t ra l  de la  matr ícu la .  La  tasa  de in terés  rea l  de los  créd i tos  y  los
p lazos y  moda l idades de pago con t inuaron s iendo las  mismas de l  DFL N° 4 de 1981.

V. LA EXPERIENCIA DEL CRÉDITO ESTUDIANTIL EN CHILE

8 Según Castañeda (1993), la decisión de introducir cambios al sistema de crédito fiscal se debió a la
caótica administración de los créditos en el pasado y a las altas tasas de incumplimiento.
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En sep t iembre de 1991 se promulgó la  Ley  N° 19 .083 ,  que es tab lec ió normas sobre
reprogramación de deudas del  crédi to f i sca l  univers i tar io .  Todos los a lumnos benef ic iar ios
de l  créd i to  f i sca l  un i vers i t a r io  es t ab lec ido en e l  DFL N° 4 de 1981 ,  que fuesen deudores
de l  F i sco ,  de  l a s  in s t i t uc iones  de  educac ión super ior  a  l a s  que se  l e s  t r a spasaron cuo tas
de créd i to  f i s ca l  un i ver s i t a r io  (en v i r tud de l a  Ley  N°  18 .591) o de ambos ,  pod ían
acogerse a los benef ic ios de la reprogramación. Lo in teresante de es ta ley es que in trodujo
un nuevo e lemento para e l  pago de las  deudas ,  ausen te  de los  an ter iores  mecan ismos ,  a l
seña lar que n ingún deudor es tar ía obl igado a pagar en cada anual idad más de l  5% de los
ingresos  to ta les  ob ten idos en e l  año inmedia tamente  an ter ior .  És tos  se  expresaban en
UTM correspond ien tes  a  cada uno de los  meses  en que se  perc ib ieron los  ingresos .
Vencido e l  p lazo de devoluc ión de diez años ,  y  habiéndose cumpl ido todas las obl igac iones
es tab lec idas  por la  l e y ,  e l  sa ldo deudor ser ía  condonado en su to ta l idad por e l  so lo
min i s t e r io  de la  l e y .  También se  es tab lec ió  un umbra l  mín imo de ingreso sobre e l  cua l
era  ob l iga tor io e l  pago de l  5%. En caso de es tar  por deba jo de ese umbra l ,  e l  deudor
podía optar por cance lar una cuota f i j a  anua l  para ese año (2,5 UTM) o b ien aumentar
su sa ldo deudor en e l  va lor de la a l ícuota a pagar .

E l  d i seño de l  s i s t ema de créd i to  es tud ian t i l  que ex i s t e  en Ch i l e  se  r i ge  bás icamente
por  l a s  l e yes  N°  18 .591 de 1987 ,  y  N°  19 .287 de 1994 .  E l  s i s t ema se  denomina Fondos
So l ida r io s  de  Créd i to  Un i ve r s i t a r io ,  y  sus  pr inc ipa l e s  ca rac t e r í s t i c a s  son l a s  s i gu i en t e s :

· En cada una de las  ins t i tuc iones de educac ión super ior que rec ibe apor tes  de l
Es tado con arreg lo a l  ar t í cu lo 1° de l  DFL N°4 de 1981,  hay un Fondo So l idar io
de Créd i to  Un i vers i t a r io ,  compues to  bás icamente  por  los  recursos  que en t regue
e l  Es t ado ,  a  t r a vés  de  l a  Ley  de  Presupues tos ,  y  de  aque l lo s  que se  recuperen
de lo s  c réd i to s  an te r io res .  E l  Min i s t e r io  de  Educac ión d i s t r ibuye  lo s  recursos
p ro v en i en t e s  d e  l a  L e y  d e  P r e supue s t o s  h a c i a  l o s  f ondo s  d e  l a s  d i s t i n t a s
ins t i tuc iones .  Toma en cuenta la  compos ic ión soc ioeconómica de l  a lumnado y la
proporc ión de es tud ian tes  que per tenece a l  grupo de menores  ingresos .  Las
prop ias  ins t i t uc iones  de  educac ión super ior  admin i s t ran los  fondos  so l idar ios
de créd i to  y  se  encargan de o torgar los  y  recuperar los .

· A cada fondo de crédi to só lo pueden acceder los a lumnos matr icu lados en a lguna
de las carreras que impar te la ins t i tuc ión que adminis t ra e l  fondo. Es tos a lumnos
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deben ser ch i lenos ,  neces i tar  de ayuda f inanc iera para pagar sus es tud ios (dadas
sus  cond ic iones  soc ioeconómicas  y  l a s  de su f ami l i a)  y ,  además ,  poseer  una
ca l idad académica que los  haga merecedores de l  créd i to (aprobac ión de ,  a l
menos ,  un 50% de l  to ta l  de as igna turas  cursadas o de créd i tos  inscr i tos) .  Los
a lumnos matr icu lados en ins t i tuc iones de educac ión super ior para las  cua les
no se  ha creado un fondo so l idar io  de créd i to  un i vers i t a r io ,  no pueden acceder
a  los  bene f i c ios  de l  c réd i to ,  s in  impor tar  sus  neces idades  de créd i to  y /o  l a
cal idad académica que exhiban.

· Los créd i tos  se  rea jus tan de acuerdo con la  var iac ión de l  IPC y  devenga un
in terés  rea l  anua l  de 2%, a par t i r  de la  fecha de suscr ipc ión de l  ins t rumento
representat ivo del crédi to univers i tar io otorgado para cada período. La obl igación
se hace ex ig ib le t ranscurr idos dos años desde e l  egreso ,  se es té o no en poses ión
de l  t í t u l o  p ro f e s i ona l  o  e l  g r ado  r e spec t i v o .  A  l o s  bene f i c i a r i o s  que  no  s e
matr icu len por dos años consecu t i vos  en a lguna de las  ins t i tuc iones  que poseen
fondo de crédi to también se les hace ex ig ib le e l  pago de la deuda.

· Posee una modal idad de devo luc ión de la  deuda que es cont ingen te a l  ingreso .
Los deudores pagan cuo tas  anua les  con un va lor  máx imo de has ta  un 5% de los
i n g r e s o s  t o t a l e s  p e r c i b i d o s  d u r a n t e  e l  a ñ o  i nmed i a t amen t e  a n t e r i o r 9  ( s e
cons ideran como ingresos  bru tos  menos descuen tos  l ega les) .  Para los  deudores
con una deuda acumulada que a l  momento de hacerse ex ig ib le sea igua l  o in fe-
r ior  a  200 UTM, e l  pago de l  5% de sus  ingresos  se  deberá  rea l i za r  por  un
máx imo de 12 años .  S i  t ranscurr ido d icho p lazo –y s i  e l  deudor ha cumpl ido
con todas  sus  ob l i gac iones– aún res ta  un sa ldo ,  és te  se  condona por e l  so lo
min i s ter io de la  ley .  Para aque l los  con una deuda acumulada super ior  a  las  200
UTM, e l  p lazo máximo de pago será 15 años .

· Una moda l idad d i s t in ta  de pago a  l a  que pueden op tar  los  deudores ,  es  cance lar
en cuo tas  anua les ,  i gua les  y  suces i vas ,  con venc imien to a l  31 de d ic iembre de
cada año ,  duran te  un p lazo máx imo de d iez  años y  con una tasa de in terés  rea l
de l  4% anua l .  Es ta  modal idad es u t i l i zada espec ia lmente por deudores de a l tos

9 Se expresan en UTM, que corresponden a cada uno de los meses en que se percibieron los ingresos.
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i ng re sos ,  l o  que  l e s  permi t e  pagar  cuo ta s  anua l e s  in f e r io re s  a l  5% de  sus
i ng r e so s .

A.  Restr icc ión en la  cobertura del  s is tema de crédi to

Desde sus  in ic ios ,  e l  s i s t ema de créd i to  un i vers i t a r io  só lo  ayuda a  f inanc iar  los
cos tos  de arance l  de  l a s  carreras  que cursan los  es tud ian tes .  No cons idera ,  por  e jemplo ,
es tab lecer  un porcen ta je  de l  créd i to –u o t ro s i s tema de créd i to– para cubr i r  aspec tos
re lac ionados con la  educac ión super ior ,  como cos tos  de mantenc ión u o t ros  l i gados con
los  es tud ios .  Es te  hecho es  impor tan te  de tener  en cuen ta  porque s i  d ichos cos tos  son
su f i c i en temen te  s i gn i f i ca t i vos  pueden desa len tar  a  los  es tud ian tes  de menores  ingresos  a
acceder a la educación super ior .

S i  e l  s i s t ema de créd i to  un i ver s i t a r io  só lo  cubre  los  cos tos  de arance l  que los
es tud ian tes  en f ren tan ,  es  necesar io ana l i zar  qué porcen ta je  de d icho arance l  cubre e l
créd i to .  Según las  c i f ras  d i spon ib les  para e l  per íodo 1989-1992 10 , se observa que en
promedio cerca de un 39 ,4% de los  es tud ian tes  que rec ib ió créd i to  pose ía  una as ignac ión
super ior  a l  75% de l  va lor  de l  arance l .  Para  e l  mismo per íodo ,  un 41 ,2% rec ib ió  una
as ignac ión que represen taba en t re  e l  35% y e l  75% de l  va lor  de l  arance l ,  mien t ras  que
un 19 ,4% de los  es tud ian tes  rec ib ió una as ignac ión in fer ior  a l  35% de d icho va lor .

S i  se  observan las  c i f ras  sobre as ignac iones promedio de créd i to  y  de becas  en e l
per íodo 1995-1998,  y  se comparan con e l  arance l  promedio ponderado para cada año,
se puede obtener una aprox imac ión respec to de los n i ve les  de cober tura de l  arance l  que
t i ene e l  con jun to de los  fondos para ayuda es tud ian t i l  de l  Es tado .  Para e l  per íodo 1995-
1998 ,  los  montos  para créd i to  aumentaron en un 47 ,7%, mien t ras  que los  bene f i c iar ios
só lo lo  h ic ieron en un 21 ,4%.

1. ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO SOLIDARIO DE CRÉDITO

UNIVERSITARIO

10 La División de Educación Superior publicó este tipo de información sólo hasta 1993 y no hay datos
posteriores que permitan una mayor actualización de las cifras.
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S in embargo,  dado que e l  monto de l  arance l  promedio ponderado aumentó en un
30% en e l  per íodo,  e l  e fec to g loba l  es que la cober tura de la as ignac ión promedio de
créd i to respec to de l  arance l  promedio d i sminuyó en cua t ro puntos porcen tua les ,  desde
un 57 ,8% a un 53 ,8%. Inc luso s i  se  cons idera  e l  to t a l  de  ayuda es t a t a l  des t inada a
cubr i r  l a s  neces idades  de los  es tud ian tes ,  e s  pos ib le  observar  una d i sminuc ión en l a
cober tura de l  arance l  promedio de cada año,  que en 1998 represen tó cerca de l  60% de
d icho cos to .

A l  tomar en cuen ta  los  recursos que e l  Min i s ter io de Educac ión des t ina anua lmente
a ayuda es tud ian t i l ,  e s  pos ib le  observar  que duran te  l a  década de los  ‘90 los  montos
des t inados a  becas  l l egaron a cons t i tu i r  cerca de un terc io .  En e l  Cuadro N° 1 se  mues t ra
la  evo luc ión de la  par t i c ipac ión de becas  y  créd i tos  en e l  to ta l  de recursos para ayuda .
En só lo cua t ro años (desde 1991 a 1994) las  becas pasaron desde un 0% de par t ic ipac ión
a un 40%. Desde 1995 comenzó una d isminuc ión cons tan te de su par t ic ipac ión ,  has ta
l l egar  en 1998 a  represen tar  e l  31% de los  recursos .

S i  b ien es  c ier to que las  becas reemplazan as ignac iones de créd i to  en e l  presen te ,
hay  que tener  en cuen ta  que d ichos  recursos  no se  recuperan en e l  fu turo ,  lo  que s í
sucede con los  créd i tos ,  que a l  ser  devue l tos  por  los  bene f i c i a r ios  permi ten vo l ver  a
favorecer a un nuevo es tud ian te .  De a l l í  que sea re levan te  cues t ionar la  ac tua l  po l í t i ca
de becas para la educación super ior ,  sobre todo s i  ex is te un s is tema de crédi to cont ingente
a l  ingreso ,  y  no hay n ingún argumento de equidad de t rás  de d icha po l í t i ca .

Porcentaje de recursos

para crédito

Porcentaje de recursos

para becas

FUENTE :    E LABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE DATOS DE LA DIVISIÓN  DE EDUCACIÓN S UPERIOR.

100,0

0,0

76,32

23,68

70,08

29,92

62,54

37,46

69,13

30,87

1990 1992 1993 1994 1995 1998

CUADRO 1: EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE BECAS Y CRÉDITOS EN EL TOTAL DE RECURSOS

ASIGNADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARA AYUDA ESTUDIANTIL, 1990-1998

85,69

14,31

1991

59,93

40,07

66,19

33,81

1996

68,86

31,14

1997
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Los fondos des t inados a l  s i s tema de crédi to univers i tar io son l imi tados y só lo cubren,
en promedio ,  una par te  de l  va lor  de l  arance l  promedio ponderado (53,8%).  Por e l lo  es
necesar io  foca l i zar  d ichos recursos  en los  es tud ian tes  que más lo  requ ieran .  A l  respec to ,
un car i z  impor tan te  de des tacar  es  que e l  ac tua l  s i s t ema de fondo so l idar io  de créd i to
un i ve r s i t a r io  posee  cr i t e r io s  e s t andar i zados  de  as i gnac ión de  los  c réd i to s ,  med ian te  un
s is tema único de acredi tac ión soc ioeconómica que func iona sobre la base de l  concepto
de capacidad de pago de cada a lumno. La apl icac ión de es ta metodología ha permi t ido
avances s ign i f i ca t i vos  en la  foca l i zac ión de las  ayudas de beca y  créd i to .

Según c i f ra s  de l a  D i v i s ión de Educac ión Super ior ,  en t re  1996 y  1998 se  habr ía
produc ido un fuer te  proceso de foca l i zac ión de la  ayuda es tud ian t i l  hac ia  a lumnos de
los  dos  qu in t i l e s  de  menores  ingresos .  S i  en  1996 só lo  un 34 ,28% de los  a lumnos
bene f ic iados con becas o créd i to per tenec ía a d ichos qu in t i l es ,  en 1998 la  c i f ra  aumentó
a 53 ,24%. A su vez ,  s i  en 1996 un 37 ,4% de los  bene f i c i a r ios  de becas  y  créd i tos
per tenec ía  a  los  qu in t i l e s  de más a l tos  ingresos ,  e sa  c i f ra  d i sminuyó a  un 19 ,37% en
1998 .

B.  Ins t i tuc iones encargadas de adminis trar  los  fondos de crédi to

En e l  ac tua l  s i s tema de créd i to es tud ian t i l ,  son las  propias ins t i tuc iones de educac ión
super ior  l a s  encargadas  de admin i s t ra r  los  créd i tos .  E l  Es t ado ,  a  t ra vés  de l  Min i s t e r io
de Educac ión ,  só lo par t i c ipa d i s t r ibuyendo los  apor tes  anua les  a  los  fondos so l idar ios
de créd i to de cada ins t i tuc ión .  Una vez  en t regado d icho apor te  es ta ta l ,  son las  prop ias
ins t i tuc iones  l a s  que as i gnan los  créd i tos  a  sus  a lumnos ,  y  dependen no só lo  de l  apor te
es t a t a l ,  s ino  t ambién de  los  recursos  ob ten idos  por  recuperac ión de  créd i to s  an te r iores ,
además de los  apor tes  ins t i tuc iona les .  Por e l lo ,  ins t i tuc iones con una mayor capac idad
de  recuperac ión  de  c réd i t o s ,  con t a rán  con  mayore s  r ecur sos  pa ra  o to rga r lo s  a  su s
es tud ian te s  (bene f i c i a rán a  un número mayor  de a lumnos y /o  pres t a rán mon tos  mayores
a  cada uno de e l los) .

E l  que l a s  prop ias  ins t i tuc iones  de educac ión super ior  es t én a  cargo de admin i s t rar
los  c réd i tos  ha  mos t rado impor tan te s  d i f i cu l t ades .  S i  cada ins t i t uc ión pres t a  recursos
de  a cue rdo  con  l a  d i spon ib i l i d ad  de  su  p rop io  f ondo ,  e s  no rma l  que  a l umnos  con
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caracter ís t icas socioeconómicas y académicas s imi lares ,  pero matr iculados en ins t i tuciones
d i s t i n t a s ,  ob t engan  bene f i c i o s  d i s t i n t o s ,  l o  que  a f e c t a  s i gn i f i c a t i v amen t e  l a  equ idad
hor i zon ta l  de l  s i s t ema .

En segundo lugar ,  e l  que las  prop ias  ins t i tuc iones de educac ión super ior  de f inan en
fo rma au tónoma lo s  mon to s  de  c réd i t o  que  pre s t a r án  (de  acuerdo  con  l a  s i t uac ión
par t icu lar  de su fondo de créd i to) ,  hace muy d i f í c i l  para cua lqu ier  a lumno conocer a
pr ior i  s i  podrá rec ib i r  créd i to  y  e l  monto ;  lo  que p lan tea  una s i tuac ión de incer t idumbre
su f i c i e n t emen t e  s i g n i f i c a t i v a  p a r a  que  l o s  a l umno s  a v e r s o s  a l  r i e s go  p r e f i e r an  no
matr icu larse en a lguna ins t i tuc ión de educac ión super ior .

En t e rcer  lugar ,  l a s  un i ver s idades  no t i enen ven ta j a s  compara t i va s  para  admin i s t ra r
e l  créd i to  n i  para e fec tuar  su pos ter ior  cobranza 11  porque no son entes especializados.
Muchas  no  poseen  lo s  r ecur sos  humanos  n i  t e cno lóg i cos  pa ra  rea l i z a r  e sa  func ión .
Además ,  l a  “car tera  de c l i en tes”  de cada ins t i tuc ión es  d i s t in ta .  En la  medida en que e l
pago de l  créd i to  es  con t ingen te  a l  ingreso ,  l as  ins t i tuc iones que poseen t i tu lados que
ingresan a l  mercado labora l  con remunerac iones más a l tas ,  t endrán recuperac iones de
crédi to en per íodos más breves ,  y sufr irán menores e fec tos por las pérdidas que ocas ionan
las  t a sas  de  in t e rés  subs id iadas ,  l a s  condonac iones  y  l a  moros idad .  Es t a s  d i f e renc ia s ,
re f l e jadas  en los  fondos de créd i to  de cada ins t i tuc ión ,  pueden terminar  por a fec tar  aún
más la  equ idad en la  en t rega de la  ayuda es tud ian t i l .

C.  Res tr i cc ión en e l  acceso a l  s i s tema de crédi to  univers i tar io

Desde sus  in i c io s  en  1981 y  has t a  ahora  en 1999 ,  a l  c réd i to  un i ve r s i t a r io  só lo
pueden acceder los a lumnos que se matr icu lan en a lguna de las 25 univers idades que
rec iben apor te f i sca l  d irec to .  E l lo se ha t raducido en que cada año –a ra íz  de l  crec imiento
de la  matr ícu la  en e l  s i s t ema de educac ión super ior  pr i vado en Ch i le– un número cada
vez más s ign i f i ca t i vo de a lumnos no acceda a es ta  modal idad de ayuda es tud ian t i l .

No hay argumentos c laros que exp l iquen la  d i scr iminac ión que su f re  la  mayor ía  de
los  e s tud ian te s  de l  s i s t ema pr i vado respec to  de  los  c réd i to s  un i ve r s i t a r ios .  Cada vez

11 Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza, 1998.



JUAN SALAMANCA VELÁZQUEZ EL CRÉDITO COMO INSTRUMENTO PARA FINANCIAR

29

son más  los  a lumnos que con buenos  resu l t ados  en l a  Prueba de Ap t i tud Académica
(PAA) optan por matr icu larse en ins t i tuc iones pr i vadas .  De hecho,  en 1998 e l  19% de
los mejores  27 .500 punta jes  en la  PAA se matr icu ló en una ins t i tuc ión pr i vada .

D.  Costos de los subsidios implíci tos en los créditos

El  ac tua l  d i seño de l  s i s t ema de fondos so l idar ios  de créd i to  es tud ian t i l  posee t res
mecan ismos median te  los  cua les  los  es tud ian tes  no incorporan comple tamente los  cos tos
de  lo s  c réd i to s  rec ib idos :

La tasa de in terés real .  Corresponde actualmente a un 2% anual y es tá subsidiada
por e l  Es tado ,  ya  que es  menor que una tasa  de créd i to  de la rgo p lazo en e l  mercado de
cap i ta les .  Impl ica  que los  es tud ian tes  no asumen e l  cos to rea l  de l  d inero que p iden
pres tado y  par te  de ese  cos to  lo  asume e l  f i sco y ,  por  ende ,  toda la  soc iedad .  Dado que
los  fondos des t inados  a  créd i to  son púb l i cos ,  hay  una pérd ida es t imada que represen ta
e l  37 ,6% de los  montos  to ta les  que en t rega anua lmen te  e l  Es tado como apor te  d i rec to  a
los  fondos so l idar ios  de créd i to  un i vers i t a r io ,  ca lcu lada con una tasa  de descuen to de l
6%. S i  se  cons idera una tasa  de descuen to de l  8%, las  pérd idas  represen tan un 47 ,03%
de los  apor tes  anua les  de l  Es tado .

La recuperac ión de los crédi tos .  S i  por  cua lqu ie r  mot i vo  los  es tud ian te s  no
devue l ven los  créd i tos ,  és tos  terminan conv i r t i éndose en una beca ex pos t ,  lo  que es  una
pol í t i ca  ine f ic ien te  de f inanc iamien to es tud ian t i l .  De acuerdo con es t imac iones rea l i zadas
a  par t i r  de los  montos  de recuperac ión in formados por  l a s  ins t i tuc iones  de educac ión
super ior  para  1998 ,  y  comparados  con los  mon tos  co locados  para  créd i to  un i ver s i t a r io
en t re  1986 y  1995 12 , es posible plantear que la tasa de recuperación de los créditos fue
de un 66 ,8%. Es  dec i r ,  un 33 ,2% de los  créd i tos  no se  recuperan ,  lo  que d i sminuye l a
e f i c ienc ia  de l  s i s tema de créd i to como mecanismo para recuperar cos tos  en educac ión
super ior .

Pago cont ingente y  plazo máximo de pagos.  E l  ac tua l  d i seño de l  s i s t ema de
crédi to es tab lece e l  pago de cuotas que en ningún caso podrá superar e l  5% de los

12 Actualizados de acuerdo con la tasa de interés a la que fueron prestados.
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ingresos de los  deudores y ,  además ,  un número máx imo de años en que se deben rea l i zar
d ichos pagos ,  s in impor tar  s i  se termina de pagar to ta lmente la  deuda o no.  S i  después
de t ranscurr ido e l  p lazo máx imo aún queda un sa ldo ,  és te  se condona por e l  so lo imper io
de la  ley .  Es tas  condonac iones también se pueden as imi lar  a l  o torgamiento de una beca
ex pos t ,  equ iva len te a l  tamaño de la  deuda condonada .  De es ta  manera ,  dados d i s t in tos
pe r f i l e s  d e  i n g r e so  pa r a  l o s  deudore s ,  aumen t a r án  l o s  po r cen t a j e s  de  pé rd i d a  po r
condonac ión mien t ras  mayor sea e l  monto or ig ina l  de la  deuda .  Por e jemplo ,  l a  pérd ida
es t imada var í a  en t re  un 22 ,7% para l a s  deudas  de 236 UTM, has ta  un 0% para deudas
in f e r io re s  a  l a s  140 UTM.

El efecto conjunto de todos los subsidios implíci tos. Exp l i cados  y  es t imados
todos  los  subs id ios  imp l í c i to s  de l  s i s t ema de créd i to  un i ver s i t a r io ,  e s  pos ib le  ca lcu la r
la  pérd ida g loba l  que genera e l  func ionamien to de l  s i s tema.  A l  cruzar todos los e fec tos
d e  p é r d i d a  a n t e r i o r e s 13 ,  la pérdida to ta l  a lcanza a l  62,7% de los recursos públ icos
des t inados a  créd i to  es tud ian t i l .  S i  e l  s i s t ema de créd i to  func ionara con una tasa  de
in terés rea l  de l  6% ( tasa de descuento u t i l i zada) ,  s i  l a  recuperac ión de los créd i tos
f u e s e  d e l  1 0 0% ,  y  l o s  p l a z o s  s u f i c i e n t em e n t e  f l e x i b l e s  p a r a  q u e  n o  e x i s t i e r a n
condonac iones de deuda ,  en tonces e l  s i s tema contar ía  con un 62,7% más de recursos
respec to  de  los  que d i spone hoy  en d ía .  As í ,  podr ía  ampl i a r  su  cober tura ,  t an to  en e l
número de a lumnos bene f ic iados como en los  montos promedio de créd i to as ignados .

Desde 1995 ex i s te  en Chi le  un nuevo s i s tema de créd i to es tud ian t i l  denominado
Créd i to Cor fo .  Corresponde a una l ínea de f inanc iamien to que es te  organ ismo públ ico ha
ab ier to  a  los  bancos comerc ia les  para que és tos  o torguen créd i tos  a  es tud ian tes  ch i l enos
matr icu lados en a lguna ins t i tuc ión de educac ión super ior .  En es te  s i s t ema de créd i to ,
los  recursos para o torgar créd i tos  también prov ienen de fondos públ icos ,  pero los bancos
comerc i a l e s  e  in s t i t uc iones  f i nanc ie ra s  pr i vadas  son in t e rmed iadores  de  lo s  c réd i to s ,  se

2.     ANÁLISIS DEL SISTEMA DE CRÉDIT O CORFO

13 Por tasa de interés, falta de recuperación de los créditos y condonación de deudas.
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hacen cargo de la  co locac ión y  recuperac ión de los créd i tos ,  y  es tab lecen las  condic iones
espec í f i cas  para  su o torgamien to .  Cor fo  só lo  f i j a  un marco genera l  de res t r i cc iones  para
los  créd i tos  y  los  prop ios  bancos  e  ins t i tuc iones  f inanc ieras  de f inen su d i seño .

Los  créd i tos  de pregrado se  o torgan en un idades  de fomento (UF) y  son aprobados
por  l o s  bancos  i nd i v i dua lmen t e ,  s e gún  l a s  nece s i dade s  de  cada  año  académico  de l
es tud ian te .  E l  l ími t e  máx imo de créd i to  anua l  por  a lumno es  de 150 UF y  no puede
exceder e l  va lor  de la  matr ícu la  y  e l  arance l ,  más un margen ad ic iona l  de has ta  un 20%
des t inado a  o t ros  gas tos  de es tud io .

Los  bancos  y  f i nanc i e ra s  poseen l a  l i be r t ad  para  de f in i r  qu ienes  son su j e to s  de
crédi to ;  es decir ,  qué es tudiantes ,  de qué univers idades y de qué carreras es tán dispues tos
a f inanciar y desde qué año o semes tre .  También poseen l iber tad para es tab lecer garant ías
o resguardos  que permi tan asegurar  l a  devo luc ión de los  créd i tos .

La  tasa  de in terés  con que las  ins t i tuc iones  f inanc ieras  co locan los  créd i tos  depende
de manera s ign i f i ca t i va  de la  tasa de in terés a la  cua l  Cor fo t raspasa recursos a d ichas
ins t i tuc iones .  Se t ra ta  de generar un spread  que incen t i ve  a las  ins t i tuc iones f inanc ieras
a u t i l i zar  la  l ínea de f inanc iamien to de Cor fo .  De es ta  manera ,  para 1999 la Cor fo t raspasó
recursos  a  lo s  bancos  a  una t a sa  de l  4 ,5%,  y  é s tos  se  comprome t i e ron a  ap l i ca r  una t a sa
rea l  no super ior  a  9% anua l .

Los  créd i tos  se  pueden o torgar  con un p lazo máx imo de has ta  15 años ,  y  un per íodo
máximo de pago de cap i ta l  de d iez  años .  A los bancos les  corresponde de terminar en
cada caso par t icu lar ,  y  de común acuerdo con los  c l i en tes -es tud ian tes ,  los  p lazos to ta les
y  pe r í odos  de  g rac i a  adecuados .  S egún  seña l a  Cor fo ,  e l  p ropós i t o  de  e s t a  l í n ea  de
f inanciamiento es que los es tudiantes comiencen a pagar los crédi tos una vez que terminen
sus  es tud ios ,  aunque los  bancos  es t án f acu l t ados  para  programar e l  pago de los  créd i tos
en la  forma que lo cons ideren más conven ien te .

La  l ínea de créd i tos  de posgrado pre tende en t regar  f inanc iamien to de largo p lazo
pa ra  e s t ud io s  en  e l  pa í s  o  en  e l  e x t r an j e ro  con  una  du rac i ón  m ín ima  de  un  año .
Corresponde a un créd i to de has ta  3 .000 UF para es tud ios en e l  ex t ran jero ,  y  has ta
1 .000 UF para  es tud ios  en Ch i l e ,  con ta sa  de in te rés  f i j a ,  p la zos  de pago en t re  cua t ro y
d iez  años ,  per íodos de grac ia  de has ta  cua t ro años y  opc ión de prepago .  De nuevo es
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impor tan te des tacar e l  hecho de que son crédi tos de ampl ia cober tura (arance les ,  pasa jes ,
seguros ,  l i b ros ,  ma ter i a l e s ,  e t c . ) .

Desde 1995 a la  f echa ,  e l  créd i to  Cor fo de posgrado ha rea l i zado 2 .395 operac iones
por montos de 1 .376.262 UF ,  c i f ra  que represen ta un 25% más que e l  monto to ta l  de
recursos  que  e l  Es t ado des t inó  en 1998 a  lo s  fondos  so l idar io s  de  c réd i to  un i ve r s i t a r io .
Só lo en 1998,  la  l ínea de f inanc iamien to de Cor fo en t regó 515 .374 UF para es tud ios  de
posgrado y  represen tó  e l  47% de lo  que e l  Es t ado t raspasó ese  mismo año a  los  fondos
so l i d a r i o s .

De los  2 .395 créd i tos  para  posgrado ,  só lo  e l  35% se  so l i c i t a ron para  es tud ios  en
e l  ex t ran jero .  S in  embargo ,  represen tan e l  56 ,6% de los  recursos  to ta l e s  co locados .  De
las  1 .558 operac iones  de créd i to  para  es tud iar  en Ch i l e ,  e l  74 ,3% se des t inaron para
f inanc iar  es tud ios  en admin i s t rac ión de empresas  (MBA).

En re lac ión con los créd i tos  para es tud ios de pregrado,  en t re 1997 y  jun io de 1999
las  ins t i tuc iones f inanc ieras  aprobaron 9 .333 operac iones de créd i to por 737.125 UF .
Durante 1998, e l  número de operac iones l legó a 4 .201 por un monto de 319.651 UF.

De los 4 .201 créd i tos para es tud ios de pregrado o torgados con f inanc iamien to Cor fo
en 1998 ,  un 29 ,23% (1 .228 casos)  fue  para  es tud ian tes  de un i ver s idades  t rad ic iona les ,
lo que represen ta cerca de un 0 ,6% de cober tura respec to de la  matr ícu la to ta l  que
poseen esas inst i tuciones. Un 51,51% de los crédi tos (2.164 casos) se otorgó a estudiantes
de l a s  un i ver s idades  pr i vadas  nuevas  e l eg ib le s ,  con una cober tura  de l  3 ,11%. Só lo  e l
18 ,66% de lo s  c réd i to s  (784 casos)  se  o torgó  a  e s tud i an t e s  de  in s t i t u to s  pro f e s iona l e s ,
con una cober tura de l  1 ,35% de la matr ícu la re levan te .  Menos de l  0 ,6% de los créd i tos
se co locaron en a lumnos de cen tros de formac ión técn ica .

De l a  exper i enc ia  de l  s i s t ema de créd i to  Cor fo  se  pueden des t acar  t re s  a spec tos :

· Los crédi tos han incorporado expl íc i tamente la pos ib i l idad de acceder a recursos
para  cubr i r  cos tos  re lac ionados con los  es tud ios  (a lo jamien to ,  mov i l i zac ión ,
a l imentac ión ,  tex tos ,  fo tocopias ,  e tc .)

· Es  una  exper i enc i a  que  incen t i v a  a  l a s  i n s t i t uc iones  f i nanc i e ra s  p r i v adas  a
t raba jar  con un produc to nuevo ,  e l  créd i to  es tud ian t i l .  S i  b ien has ta  ahora e l l a s
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só lo  han  t r aba j ado  con  l a s  l í n ea s  de  f i n anc i am ien to  de  Cor f o ,  l a  r e c i en t e
r e s t r i c c i ó n  c o l o c a d a  p o r  e s t e  ú l t i m o  a l  f i n a n c i am i e n t o  d e  e s t u d i o s  e n
admin is t rac ión de empresas  (MBA),  ha conduc ido a que var ios  bancos hayan
buscado l í nea s  de  f i nanc i amien to  p rop i a s  pa ra  s egu i r  p re s t ando recur sos  a
qu i e n e s  l o s  d emanden  p a r a  e s o s  f i n e s .  C on  e l l o  s e  a b r e  un a  v e n t a n a  d e
pos ib i l idades desde una perspec t i va  de mediano o largo p lazo .

· Los  es tud ian te s  e s t án  d i spues tos  a  pagar  t a sas  de  in t e rés  rea l  de  has t a  un 9%
anual para f inanciar sus es tudios de educación superior, lo que pone en evidencia
e l  in terés  por es tud iar  en es te  n i ve l  y  l a  percepc ión de a l t a  ren tab i l idad que
esa  inver s ión l e s  puede repor t a r .
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A par t i r  de l a  rev i s ión rea l i zada de los  s i s t emas de créd i to  es tud ian t i l  que ex i s t en
en  Ch i l e ,  e spec i a lmen t e  de l  s i s t ema  de  Fondo  So l i d a r i o  de  C r éd i t o  Un i v e r s i t a r i o ,  a
cont inuación se plantean algunas sugerencias or ientadas a mejorar e l  desempeño de dichos
s i s t emas :

· En pr imer lugar ,  hay  que rev i sar  l a  d i s t r ibuc ión de recursos  en t re  los  ac tua les
s i s t emas de ayuda es tud ian t i l  que posee e l  gob ierno .  Se ha tend ido a o torgar
una s ign i f i ca t i va  par t ic ipac ión a los s i s temas de beca ,  que en 1998 represen taron
e l  30% de los  recursos des t inados a ayuda es tud ian t i l .  Las  becas no se jus t i f i can
en func ión de la equidad,  en espec ia l  s i  ex i s te  un s i s tema de crédi to es tud ian t i l
con t ingen te  a l  ingreso .  Es te  ú l t imo permi te  reso l ver  por  s í  mismo los  prob lemas
de res t r i cc ión de l iqu idez  e  incer t idumbre que puedan presen tar  los  a lumnos
más  pobres .  Las  becas ,  como subs id io  ex  an te ,  só lo  podr í an  jus t i f i ca r se  s i  e l
ob j e t i v o  f u e s e  e s t imu l a r  c i e r t a s  c onduc t a s  o  l o g r o s ,  e n  e s p e c i a l  a que l l a s
des t inadas  a  premiar  a  los  a lumnos de menores  ingresos  que logran acceder
mer i tor i amen te  a  l a  educac ión super ior .  Pero que e l  30% de los  recursos  de l a
ayuda es tud ian t i l  se des t inen a becas ,  mues tra que en Chi le  las  becas crecen
sobre la  base de un argumento de jus t i c i a  soc ia l  que es  incorrec to .  De a l l í  que
sea  necesar io  rep lan tear  e l  t ema de los  fondos  para  becas  y ,  en  lo  pos ib l e ,
redes t inar  par te  impor tan te  a  los  fondos de créd i to .  No se t ra ta  de que las
becas desaparezcan ,  s ino de que e fec t i vamente func ionen como ins t rumento de
incen t i vo y  premio ,  s in l l egar a cons t i tu i r se en un mecanismo de f inanc iamien to .
Los  créd i tos  deben segu i r  s iendo la  pr inc ipa l  fuen te  para ayudar a  f inanc iar  a
los  es tud ian tes  con neces idades .

Es  necesar io  seña lar  que un peso des t inado a becas  es  un peso gas tado .  Por  e l
con t rar io ,  de cada peso des t inado a créd i to  a l  menos se  recuperará un 37 ,3% de su
va lor ;  con lo  cua l  se  podrán ampl i a r  los  bene f i c ios  de l a  ayuda es tud ian t i l  s in  que
impl ique un mayor  gas to  para  e l  Es tado (y  para  qu ienes  pagan impues tos) .  S i  se  suma e l
to t a l  de  los  recursos  des t inados  a  becas  por  e l  Es t ado en e l  per íodo 1991-1998 ,  hay  M$
68.782 mi l lones (en pesos de 1998) que no se recuperarán. S i  d ichos recursos se hubiesen
des t inado a créd i to ,  a l  f ina l  de l  per íodo de recuperac ión (en tre 15 y  23 años después de
empezar  a  bene f ic iar  a  un es tud ian te  de pr imer año) se habr ían ob ten ido a l rededor de

VI. SUGERENCIAS DE POLÍTICA PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE CRÉDITO ESTUDIANTIL
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M$ 25 .635 mi l lones ,  recursos  su f i c i en tes  para bene f i c i a r  a  unos 5 .800 a lumnos duran te
se i s  años de es tud io con créd i to  de 40 UTM anua les .

· En segundo lugar ,  se  propone aumentar  la  tasa de in terés  con que se o torgan
los  créd i tos ,  has ta  i gua lar la  con la  t a sa  soc ia l  de descuen to .  No ex i s t e  n ingún
argumento que jus t i f ique subs id iar  l a  t a sa  de in te rés  porque ex i s t e  un s i s t ema
de devo luc ión de los  créd i tos  que es  con t ingen te  a l  ingreso .  Por e l lo ,  deb iera
t enderse  a  t ra spasar  los  cos tos  rea l e s  de  l a  educac ión super ior  a  los  a lumnos ,
inc lu idos los  cos tos  de l  d inero pres tado .  La exper ienc ia  in ternac iona l  y  l a  de l
c r éd i t o  Cor f o  en  Ch i l e  mues t r an  que  aun  a  t a s a s  mucho  mayore s ,  de  t oda s
maneras  los  es tud ian tes  demandan d inero para  f inanc iar  sus  es tud ios .  Con una
tasa ,  por e jemplo ,  de l  6% de in terés  rea l  anua l ,  los  es tud ian tes  con neces idades
segu i r í an  demandando créd i tos ,  y  con e l lo  d i sminu i r í an  los  cos tos  der i vados
de  no cobrar  e l  va lor  rea l  de l  d inero .

· Hay que ampl iar  e l  número máx imo de años para la  devo luc ión de los  créd i tos
y  as í  d i sminu ir  las  pérd idas der i vadas de la  condonac ión de los  sa ldos de deuda ,
una vez  que se cumple e l  p lazo máx imo.  Ac tua lmente ,  los  p lazos son de 12 años
para l a s  deudas  que a l  momento de ser  ex ig ib les  son igua les  o in fer iores  a  200
UTM. Para  l a s  deudas  mayores  a  esa  c i f ra ,  e l  p la zo máx imo es  de 15 años .  En
pa í se s  como Aus t ra l i a ,  Ing l a t e r ra  y  Suec ia  –que poseen s i s t emas  de  créd i to
es tud ian t i l  con t ingen te  a l  ingreso– no ex i s te  un p lazo máx imo para la  devo luc ión
de  l o s  c r éd i t o s  y  e s t o s  s e  deben  paga r  por  comp le t o .  De  l o  con t r a r i o ,  s e
producir ían condonac iones equiva len tes a becas ex pos t ,  con las ine f ic ienc ias
que l a s  becas  represen tan .

· T a m b i é n  s e  s u g i e r e  r e v i s a r  l a  f a c t i b i l i d a d  d e  t r a s l a d a r  l a  f u n c i ó n  d e
admin i s t rac ión de los  créd i tos  hac ia  ins t i tuc iones  espec ia l i zadas .  E l  que las
prop ias  ins t i tuc iones  de educac ión super ior  admin i s t ren los  fondos de créd i to
conduce a dos s i tuac iones indeseab les .  En pr imer lugar ,  a l  no ser  ins t i tuc iones
espec ia l i zadas ,  a lgunas mues t ran una muy ba ja  capac idad para recuperar  los
créd i tos ,  lo  que se t raduce en menores recursos para pres tar  a  los  nuevos
a lumnos que ingresan .  De es t a  manera ,  l a s  ins t i t uc iones  que poseen mayor
capac idad de recuperac ión también d i sponen de mayor can t idad de recursos
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p a r a  p r e s t a r .  E l l o  s e  t r a d u c e  e n  ma y o r e s  p o s i b i l i d a d e s  d e  a umen t a r  s u s
a rance l e s ,  a l  t r a spasar  lo s  cos to s  de  l a  educac ión  a  lo s  e s tud i an t e s .  E s t a s
d i f e r enc i a s  ( i n s t i t u c i one s  con  mayo r  c apac idad  de  p ré s t amos  y  con  mayo r
f l ex ib i l idad para t raspasar  cos tos  a  arance les) conduce a que un mismo t ipo de
a lumno rec iba créd i to en una ins t i tuc ión y no en o tra – lo que es c laramente
inequ i t a t i vo– y  que a lgunas  ins t i tuc iones  subs id ien a  todos  sus  es tud ian tes  con
arance les  más ba jos  que sus cos tos ,  lo  que es  ine f i c ien te .

S i  l as  prop ias  ins t i tuc iones de educac ión super ior  son las  encargadas de o torgar
los créd i tos ,  e l lo conduce a que ca lcu len los porcen ta jes  de ayuda que en tregarán a cada
es tud ian te  só lo  una vez  que se  ma t r i cu len en l a  ins t i tuc ión .  De es t a  manera ,  se  suma un
e lemento de incer t idumbre que puede a fec tar  nega t i vamente la  opc ión de matr icu larse de
los  es tud ian tes  de menores  ingresos .  An tes  de mat r icu larse ,  és tos  deb ieran saber  a  qué
t ipo de ayuda pueden acceder y  los  montos que los  bene f ic iarán para poder tomar una
me jor  dec i s ión .

E n  f u n c i ó n  d e  l o  a n t e r i o r  s e  p r o p o n e  e v a l u a r  l a  o p c i ó n  d e  c e n t r a l i z a r  l a
admin i s t rac ión de los  fondos en un en te  au tónomo y espec ia l i zado ,  que permi ta  superar
las  de f ic ienc ias  de l  ac tua l  s i s tema de admin i s t rac ión de l  créd i to ya expues tas .  Se puede
tomar e l  e jemplo de la S tudent  Loans Company en Ing la terra ,  que es una agencia públ ica
y  au tónoma,  a cargo de la  d i s t r ibuc ión y  co locac ión de los créd i tos ,  y  de su recuperac ión .
También se puede cons iderar e l  concurso de agenc ias  pr i vadas espec ia l i zadas ,  que pueden
ser  ins t i tuc iones  creadas  para admin i s t rar  s i s t emas de créd i to  que func ionen ba jo un
mecanismo de l ic i tac ión per iód ica ,  que le permi ta a l  gobierno mantener un c ier to grado
de con t ro l  sobre e l  func ionamien to de l  s i s t ema ,  pero con incen t i vos  su f i c i en tes  para
consegu i r  un t raba jo  e f i caz  y  e f i c i en te  (aprop iada foca l i zac ión de los  recursos  de créd i to
y  su recuperac ión) .  A su vez ,  e l  uso de un mecanismo de l i c i t ac ión permi t i r ía  combinar
un más e f icaz funcionamiento del s is tema de crédi to con un menor cos to de adminis trac ión.
De a l l í  la sugerencia de rev isar la fac t ib i l idad de implementar un s is tema como el  descr i to .

La ex is tencia de un organismo que centra l i za la función de adminis trac ión del s is tema
de créd i to ,  d i s t in to de las  prop ias  ins t i tuc iones de educac ión super ior ,  es  e l  pr imer
paso para ampl iar  la  cober tura de l  s i s t ema de créd i to  es tud ian t i l  hac ia  aque l los  a lumnos
que no se  ma t r i cu lan en l a s  ins t i tuc iones  de l  Conse jo  de Rec tores .  O t ro paso es  sub i r
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l a s  t a sas  de in terés  has ta  i gua lar la s  con las  t a sas  de descuen to .  Con e l lo  se  lograr ía
d i sminu i r  l a  pérd ida soc ia l  de  l a s  t a sas  subs id iadas  y ,  además ,  aumen tar í a  e l  f lu jo  de
ingresos que se recaudar ían por concep to de recuperac iones .  Aun con ese aumento ,  es
abso lu tamente  necesar io  generar  mecan i smos que permi tan incorporar  recursos  pr i vados
des t inados a  créd i to  es tud ian t i l ,  con e l  propós i to  de con tar  con fuen tes  de créd i to  más
ampl ias  y  d i vers i f i cadas  para sa t i s f acer  l a s  demandas de los  es tud ian tes .  La  exper ienc ia
de l  créd i to  Cor fo ,  que ha permi t ido que l a s  ins t i tuc iones  bancar ia s  t raba jen un produc to
nuevo,  cons t i tuye un e lemento centra l  a par t i r  de l  cua l  se pueden es tudiar los mecanismos
que permi t i r í an que es t a s  ins t i tuc iones  par t i c ipen con fondos prop ios  en e l  o torgamien to
de créd i tos ,  inc luso u t i l i z ando t a sas  de  in t e rés  de  mercado .  E l  Es t ado podr ía  foca l i za r
de manera e fec t i va  sus  recursos  en aque l los  es tud ian tes  de menores  n i ve les  de ingreso y
con menores  probab i l idades  de ser  su je tos  de créd i to  en las  ins t i tuc iones  f inanc ieras
pr i vadas ,  y  de jar  que aque l los  es tud ian tes  de ingresos  med ios  o med ios -a l tos ,  que son
su je tos  de créd i to  en la s  ins t i tuc iones  f inanc ieras ,  puedan sa t i s f acer  sus  neces idades  de
f inanc iamien to en d ichas  ins t i tuc iones .

De es ta  manera ,  un s i s t ema de créd i to  más d i vers i f i cado permi t i r í a  e l  logro de
equ idad hor i zon ta l  ( todos los  que t i enen un mismo n i ve l  de neces idad rec iben un n i ve l
s imi l a r  de  ayuda) ,  y  ver t i ca l  (aque l los  con mayor  n i ve l  de  neces idad rec iben ,  a  su  vez ,
un mayor n i ve l  de ayuda) .  De es ta  manera ,  se  ob t iene un s i s tema de créd i to  que es
equ i t a t i vo  y  e f i c i en te  a  l a  vez .
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