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RESUMEN EJECUTIVO

Desde 1990,  la  Cons t i tuc ión Po l í t i ca de N icaragua le  as igna a l  s i s tema de educac ión
super ior  e l  6% de l  Presupues to Genera l  de la  Repúbl ica .  Es te  es tud io ana l i za  la  e f i c ienc ia
en la  as ignac ión y  admin i s t rac ión de d ichos recursos  y  propone cambios  que conduzcan
a una educac ión más e f i c i en te  y  equ i t a t i va .

Tras  examinar  los  da tos  de la  Encues ta  Nac iona l  de Hogares  sobre Medic ión de
N i ve l  de  V ida de 1998 ,  además de l a  in formac ión presen tada por  e l  Conse jo  Nac iona l  de
Un i vers idades  y  o t ras  fuen tes  de carác ter  o f i c i a l ,  e l  e s tud io  demues t ra  que en N icaragua
no hay una as ignac ión ópt ima de recursos es ta ta les  hac ia la  educac ión super ior ,  y  que
és tos  se  u t i l i z an  en forma ine f i c i en t e .

Se  conc luye  que l a  mayor í a  de l  f i nanc iamien to  púb l i co  d i r i g ido a  l a  educac ión
super io r  e s  aprovechado por  e l  s egmen to  soc ioeconómico  con  n i v e l e s  más  a l t o s  de
consumo,  ya  que los  sec tores  más pobres  acceden en forma minor i t a r ia  a  es te  n i ve l  de
educac ión .

Con e l  ob je t i vo  de reduc i r  l a  ine f i c i enc ia  en la  admin i s t rac ión de recursos  y  l a
inequidad en e l  acceso a las  un ivers idades ,  e l  es tud io propone que e l  ac tua l  s i s tema de
f inanciamiento se reemplace por un s is tema de crédi to es tudiant i l  que subsidie la demanda,
median te  créd i tos  con ba jo in terés  y  f l ex ib les  en su forma y  p lazos de pago .
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P a r a d ó j i c am e n t e ,  e l  s e g u n d o  p a í s  m á s  p o b r e  d e  Amé r i c a  L a t i n a  e s  e l  q u e ,
proporc iona lmente ,  más favorece a su s i s tema de univers idades .  Mien tras que e l  promedio
de los pa íses de Amér ica La t ina as igna menos de un 20% del  gas to en educac ión a la
educac ión super ior ,  N icaragua ,  desde comienzos de los  ´90 ,  des t ina un poco más de l
40%, lo que de ja a la  educac ión pr imar ia y  secundar ia en una pos ic ión de desventa ja
re la t i va .  Es t e  desequ i l ibr io  presupues ta r io  en t re  los  d i s t in tos  subs i s t emas de educac ión
se produce a sab iendas de que más de 160 mi l  n iños n icaragüenses quedan fuera de la
educac ión pr imar ia y  450 mi l  de la  educac ión secundar ia .

Es te  t raba jo descr ibe la  evo luc ión rec ien te  de la  educac ión super ior  en N icaragua y
e l  mundo,  examina las  ine f ic ienc ias  en la  as ignac ión de recursos en e l  sec tor educac iona l
n icaragüense y  l a  ine f i c ien te  admin i s t rac ión que rea l i zan las  un i vers idades  f inanc iadas
con recursos  es t a t a l e s .  Además ,  sug iere  l a  conven ienc ia  de l  créd i to  es tud ian t i l  como
mecan i smo para  f i nanc i a r  l a  educac ión super ior  y  conc luye  con una  propues t a  para
implan tar  es te  s i s tema de f inanc iamien to en Nicaragua .

En par t icu lar ,  en e l  cap í tu lo I I  se ana l i za ,  brevemente ,  e l  crec imien to de la  matr ícu la
de la  educac ión super ior  a  esca la  mundia l  y  l a  jus t i f i cac ión que han ten ido los  gob iernos
para comenzar a implementar  po l í t i cas  de recuperac ión de cos tos .  E l  cap í tu lo I I I  examina
las  d i f e ren tes  po l í t i cas  de f inanc iamien to es tud ian t i l  ap l i cadas  por  d i versos  Es tados  y  a
par t i r  de su aná l i s i s  se  p lan tea que e l  créd i to  es tud ian t i l  es  e l  s i s t ema de f inanc iamien to
más e f i c i en te .

En e l  cap í tu lo  IV se  re la ta  l a  evo luc ión h i s tór ica  de l  s i s t ema de educac ión super ior
d e  N i c a r a gu a  y  s e  d e s c r i b en  l a s  c i r c un s t a n c i a s  po l í t i c a s  qu e  h an  d e t e rm i n ado  s u
as ignación de recursos .  También se demuestra que e l  ac tua l  s i s tema de educación super ior
e s  i n e f i c i e n t e  p a r a  adm in i s t r a r  l o s  r e cu r so s  d e l  E s t ado ,  y  que  é s t e  f a v o r e c e  a  l o s
es tud ian tes  que per tenecen a las  fami l i as  con mayores n i ve les  de consumo, pues los  más
pobres raramente logran acceder a la educac ión super ior .

Por ú l t imo,  en e l  cap í tu lo V se presen ta una propues ta  de cambio que propone a l
crédi to es tudiant i l  como e je de la pol í t ica de f inanciamiento de la educación super ior .
En es ta  propues ta  se aborda la  creac ión de un nuevo organ ismo rec tor de la  educac ión
super ior ,  e l  es tab lec imien to de un proceso de acred i tac ión ,  la  foca l i zac ión de l  subs id io ,

I.   INTRODUCCIÓN
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y  aspec tos  re lac ionados con e l  monto de l  prés tamo,  la  t asa  de in terés  y  l as  moda l idades
de pago.

No obs tan te ,  e l  créd i to  es tud ian t i l  presen ta  un d i lema.  Como ins t rumento de po l í t i ca
soc ia l  debe –en lo  pos ib le– equ iparar  l a s  pos ib i l idades  de los  es tud ian tes ,  procurando
a m p l i a r  l a  c o b e r t u r a  d e  l a  e d u c a c i ó n  s u p e r i o r  h a c i a  l o s  s e g m e n t o s  s o c i a l e s
t rad ic iona lmente  marg inados .  Por o t ro lado ,  como ins t rumento f inanc iero ,  debe observar
c ier tas  reg las  de mercado que le  garan t icen su au to f inanc iamien to y  sus ten tab i l idad en
e l  t i empo.  Es tos  dos  ob je t i vos  son d i f í c i l e s  de conc i l i a r  y  cons t i tu yen e l  pr inc ipa l  re to
a l  que nos en f ren tamos en e l  presen te  es tud io .



EMILIO PORTA PAL L A I S EDUCACIÓN SUPERIOR EN NICARAGUA

5

En las ú l t imas décadas ,  la  educac ión super ior en e l  mundo ha de jado de ser una
ac t i v idad de e l i t e s  y  se  ha t rans formado en una de carác ter  mas i vo .  A e l l a  los  Es tados
des t inan par te  s i gn i f i ca t i va  de sus  recursos .  Según c i f ras  de la  UNESCO (1998) ,  en un
per íodo de 25 años la  matr ícu la  mundia l  se  t r ip l i có :  pasó de 28 mi l lones en 1970 a 82
mi l lones  a  f ines  de 1995.  Es te  fuer te  crec imien to se  acen tuó en las  reg iones menos
desarro l l adas  de l  p lane ta  (5 ,8%),  mien t ras  que l a s  reg iones  más desarro l l adas  crec ie ron
a una ta sa  menor (2 ,8%).

En N icaragua ,  en un per íodo s imi lar  (1985-1994) ,  la  matr ícu la  de las  un i vers idades
per tenec ien tes  a l  Conse jo Nac iona l  de Un ivers idades (CNU) exper imentó un incremento
del  146%: pasó de 28.163 a lumnos matr icu lados en 1985 a 41.191 en 1994.

Es ta  fuer te  expans ión de la  educac ión super ior  ha requer ido de par te  de los  Es tados
un incremento de los apor tes  económicos ded icados a f inanc iar  es ta  ac t i v idad ,  la  que
demanda una gran invers ión en ins ta lac iones f í s i cas  y  equ ipos docen tes .  Según da tos de
la  Unesco (1998) ,  e l  gas to púb l ico corr ien te  por a lumno a esca la  mundia l  ha crec ido en
un 67,6% en la úl t ima década.

A l  i gua l  que e l  res to  de los  pa í ses ,  N icaragua observa  un fuer te  incremento en e l
presupues to de la Nación dir ig ido a la educación super ior ( también denominada educación
terc iar ia) .  En 1997,  e l  CNU fue la  ins t i tuc ión púb l ica  que reg i s t ró e l  mayor aumento
presupues tar io en comparac ión con 1996.  Mien tras que a lgunas repar t ic iones como los
min i s t e r ios  de Re lac iones  Ex ter iores ,  de l  Traba jo  y  de Gobernac ión su f r i e ron recor tes
presupues ta r ios  (deb ido a  los  a jus t e s  e s t ruc tura le s  impu l sados) ,  e l  CNU fue  bene f i c i ado
con un aumento absoluto de 84 mil lones de córdobas (US$ 8,9 mil lones, aproximadamente),
lo que equiva ldr ía a un incremento de l  42 ,4% en comparac ión con e l  presupues to de
1996 .

Por su par te ,  la  educac ión pr imar ia y  secundar ia  exper imentaron en e l  mismo año
un crec imien to de 27 ,6 mi l lones de córdobas (aprox imadamente US$ 2 ,9 mi l lones) ,  un
7 ,37% más que e l  presupues to rec ib ido en 1996.

La expans ión de las  demandas soc ia les ,  or ig inadas en las  ú l t imas décadas ,  se ver i f i ca
en un con tex to donde los  gob iernos es tán l imi tados en su capac idad de gas to ;  s i tuac ión
que hace necesar io incorporar  cr i t e r ios  de eva luac ión de e f i c ienc ia  y  ca l idad de l  gas to

II.   DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MUNDO
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públ ico .  Bás icamente ,  s ign i f i ca que an te la  res t r icc ión de recursos que en fren tan los
Es t ados ,  uno de  sus  ob je t i vos  cen t ra l e s  e s  lograr  una  mayor  produc t i v idad de l  gas to
públ ico (Cepal ,  1998). Es decir ,  que una mayor cant idad de bienes y serv ic ios demandados
soc ia lmente se pueda o torgar a la  poblac ión s in que e l lo impl ique un aumento en los
n i ve le s  de gas to ,  no mayor  que la  t a sa  de crec imien to de l a s  economías  de los  pa í ses ,  o
de l  incremento de los  ingresos  de los  gob iernos .

En la  búsqueda de una mayor e f i c ienc ia  de l  gas to públ ico ,  y  espec í f i camente en e l
campo de la  educac ión ,  los  gob iernos empezaron a eva luar  las  tasas  de re torno de la
i n v e r s i ó n  e n  e d u c a c i ó n .  E l  B a n c o  M u n d i a l ,  a  t r a v é s  d e l  i n v e s t i g a d o r  G e o r g e
Psacharopou los  (1993) ,  ha  seña lado que l a s  t a sas  de  re torno pr i vadas  son mayores  para
cada n i ve l  de  educac ión que l a s  t a sas  de  re torno soc ia l e s .  Desde un pun to  de v i s t a
soc ia l ,  l a  educac ión pr imar ia  es  más ren tab le  que la  educac ión secundar ia  y  és ta ,  a  su
v e z ,  que  l a  educac i ón  supe r i o r .  C abe  s eña l a r  que  l a s  e s t imac i one s  p r e s en t ada s  no
cuan t i f i can las  ex terna l idades pos i t i vas  de la  educac ión ,  como e l  mejoramien to de la
sa lud o la  reducc ión de la s  t a sas  de mor ta l idad in fan t i l  y  de embarazos  no deseados .

En es te  ámbi to ,  en Nicaragua ,  un es tud io rec ien te (Kruger ,  1999) seña la que la
educ a c i ón  s upe r i o r  r e po r t a  ma yo r e s  t a s a s  d e  r e t o r no  s o c i a l e s  y  p r i v a d a s  qu e  l a s
observadas en educac ión pr imar ia y secundar ia .  Más ade lan te ,  en e l  capí tu lo IV ,  se re toma
es te  tema y  se hace re ferenc ia  a  las  impl icanc ias  que d ichas tasas  de re torno t i enen
sobre  es t e  es tud io  de caso .

Los  escasos  recursos  y  l a s  crec ien te s  demandas  por  educac ión ,  en todos  los  n i ve l e s ,
l l e van a  reduc i r  en t é rminos  re l a t i vos  l a s  a s i gnac iones  presupues ta r i a s  que los  gob iernos
dest inan a la educación superior –en comparación con la educación escolar– probablemente
porque es  en la  educac ión bás ica donde se concen t ran las  mayores  ex terna l idades .  Es ta
rea l idad ha l l e vado a los  d i f e ren tes  Es tados a  reeva luar  e l  f inanc iamien to o torgado a la
educac ión super ior  y  a  buscar  fuen te s  de  recuperac ión de  cos tos  y  nuevos  t ipos  de
sub s i d i o s .
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S i  b ien muchos Es tados han impulsado po l í t i cas  de recuperac ión de cos tos ,  e l  gas to
mundia l  en educac ión super ior ,  como ya se seña ló ,  es  cuant ioso y  crec ien te .

Cada vez  son más los  pa í ses  en desarro l lo  que han t ra spasado los  cos tos  de  l a
enseñanza ,  an te s  pagados  por  los  con t r ibuyen tes ,  a  los  padres  y  a lumnos med ian te  e l
cobro de derechos de matr ícu la  y  o t ros  (derecho de a lo jamien to y  a l imen tac ión para los
a lumnos in ternos ,  por e jemplo) .  En Amér ica La t ina se seña la  a Ch i le  como e l  ún ico pa í s
que  recupera  par t e  impor t an te  de  lo s  cos tos  a  t r a vé s  de l  cobro de  arance l e s  a  lo s
es tudiantes (Sa lamanca,  1999).

La  dec i s ión de implan tar  po l í t i cas  de recuperac ión de cos tos  en par te  ha resue l to  e l
prob lema de la  e f i c ienc ia  en la  educac ión super ior  y ,  a  la  vez ,  ha t ra ído a co lac ión e l
deba te en torno a la  equidad .  Con e l  propós i to de fac i l i t ar  e l  pago de arance les  a los
es tud ian tes  de  ba jos  ingresos ,  d i ver sos  Es t ados  han implemen tado po l í t i cas  de  ayuda
es tud ian t i l .  A con t inuac ión se menc ionan las  más impor tan tes .

S i s tema t rad ic iona l  de t rans ferenc ia de fondos (ac tua lmente u t i l i zado en Nicaragua)
donde e l  es tud ian te  favorec ido no t i ene la  ob l igac ión de devo l ver  e l  bene f i c io  ob ten ido .
Las  becas  se  pueden o torgar  d i rec ta  o ind i rec tamente y  t i enen d i versos ob je t i vos :  pago
de derechos de matr ícu la  y  arance les ,  recursos para cubr i r  la  manutenc ión (a lo jamien to ,
a l imen tac ión ,  t r anspor t e)  y  recursos  para  adqu i r i r  t ex tos  y  ma ter i a l e s  de  es tud io .

Las  becas ,  a l  se r  fondos  que no se  devue l ven ,  generan dos  ine f i c i enc ia s :

· Se gas tan recursos públ icos en un sec tor que no es tan ren tab le soc ia lmente
como la educac ión pr imar ia y  secundar ia .

· E l  es tud ian te ,  a l  no asumir  n ingún cos to  d i rec to ,  t i ende a  tomar más t i empo en
egresar ,  lo  que genera una ine f ic ienc ia  in terna muy cos tosa ,  pues e l  Es tado
requ iere  u t i l i z a r  más  fondos  para  lograr  un egresado .

Es te s i s tema de f inanc iamiento es ampl iamente u t i l i zado en e l  mundo.  Más ade lan te
nos re fer i remos a la  abrumadora ine f i c ienc ia  que presen ta  en N icaragua .

III.   POLÍTICAS DE FINANCIAMIENTO ESTUDIANTIL

1.     BECAS
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Es ta  po l í t i ca de f inanc iamien to permi te  que a lumnos de escasos recursos accedan a l
s i s tema de educac ión super ior  y ,  en tan to ,  e l  Es tado asume ese cos to .  E l  es tud ian te
favorec ido ,  una vez  que egresa y  se inser ta  en e l  mercado labora l ,  comienza a pagar los
cos tos de su educación mediante un impues to di ferenciado. En comparación con e l  crédi to ,
no ex i s te  una deuda que sa ldar ,  s ino una obl igac ión t r ibu tar ia  de por v ida .

S i  bien es c ier to que los impuestos de graduación tras ladan los costos de la educación
a l  bene f i c i a r io  y ,  además ,  permi ten conec tar  lo  que se  paga con los  bene f i c ios  der i vados
de l  e s tud io ;  su  deb i l idad rad ica  en que no ex i s t en incen t i vos  para  lograr  una mayor
e f i c ienc ia  in terna :  para los  es tud ian tes  e l  cos to es  e l  mismo,  s in  impor tar  qué es tud ien
ni  qué can t idad de t i empo dediquen a terminar sus carreras .  También es impor tan te
s eña l a r  que  e l  f un c i onam i en t o  d e  e s t e  s i s t ema  de s c an s a  en  e l  g r ado  de  con f i a n z a
depos i tado en e l  s i s tema t r ibu tar io .  Es ta  po l í t i ca  de f inanc iamien to a la  educac ión supone
que  e l  s i s t ema t r aba j a  cor rec t amen t e  y  que  no  hay  e va s ión  f i s ca l  por  pa r t e  de  l o s
es tud ian tes  bene f ic iados con e l  impues to de graduac ión .

E l  que es te t ipo de f inanc iamiento dependa,  en gran medida ,  de la conf iab i l idad en
e l  s i s t ema t r ibu tar io  pone en duda la  v iab i l idad de su e jecuc ión y  su fac t ib i l idad a largo
p lazo .  S in  embargo ,  hay  que des t acar  los  es fuerzos  rea l i z ados  por  e l  P l an Aus t ra l i ano de
Con t r ibuc ión a  l a  Enseñanza  Super ior  en e l  desarro l lo  de un s i s t ema de impues to  de
graduac ión cons iderado e f ic ien te en e l  ámbi to in ternac iona l .

Son  r ecu r so s  e s t a t a l e s  que  s e  t r an s f i e r en  de  manera  d i r e c t a  o  i nd i r e c t a  a  l o s
es tud ian tes  para cubr i r  par te  o todos los  cos tos  de matr ícu la  y  arance les .  En es te  s i s t ema,
los  recursos  no se  rec iben de manera gra tu i t a ;  t ampoco deben ser  pagados en e fec t i vo
por e l  es tud ian te .  Es te  debe e fec tuar t raba jos de t i empo parc ia l  prov i s tos  por e l  gob ierno
a t ra vé s  de  conven ios  que  suscr ibe  con empresas  u  o t ra s  organ i zac iones .

2.     IMPUESTOS DE GRADUACIÓN

3.     WORK-STUDY
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En la medida que los programas de Work-Study  se  f inanc ien con fondos púb l i cos ,
habrá un problema de e f ic ienc ia ex terna ,  pues se de jará de inver t i r  en sec tores con
tasas de re torno más a l tas que las exhib idas por la educación super ior (como la educación
pr imar ia  y  secundar ia) .  Los es tud ian tes ,  a l  ded icar  t i empo a t raba jar ,  pueden ver  a fec tado
su rendimien to académico ,  lo que genera una ine f ic ienc ia in terna a l  requer i r  más t i empo
y  r ecur so s  pa ra  cu lm ina r  su s  e s t ud io s  un i v e r s i t a r i o s .

En Es tados Unidos ,  e l  “Federa l  Work-S tudy Program”  f inancia d irec tamente a los
es tud ian tes .  Es tos ,  a  cambio ,  pagan t raba jando en labores  den t ro de l  campus o fuera de
és te ,  en agencias públ icas u organizaciones no gubernamenta les s in f ines de lucro. También
se  rea l i zan conven ios  para  que los  es tud ian tes  t raba jen en empresas  pr i vadas ,  s i empre y
cuando sus  l abores  se  re lac ionen con sus  es tud ios .

Mecan i smo de f inanc iamien to  creado en 1950 por  e l  gob ierno co lombiano ,  hoy
u t i l i z ado en más  de  60 pa í se s  (Sa lmi ,  1999) .  Cons i s t e  en l a  t r ans f e renc ia  d i rec t a  o
ind i rec ta  de fondos que pos ib i l i t an a  los  es tud ian tes  cubr i r  sus  pagos de derecho a
matr ícu la y  arance les .  También pueden f inanc iar o tros cos tos re lac ionados con e l  proceso
educa t i vo (manutenc ión ,  tex tos ,  en t re o t ros) .  La carac ter í s t i ca pr inc ipa l  de es te  s i s tema
es que los  recursos  t rans fer idos  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 de créd i tos  que se  es tab lezcan .

E l  s i s t ema de créd i tos  permi te  t raspasar  e fec t i vamen te  los  cos tos  de la  educac ión a l
bene f i c iado .  Por e l lo ,  incen t i va  a  los  a lumnos a ocupar de una mejor  forma su t i empo,
l o  q u e  s e  r e f l e j a  e n  l a  r e d u c c i ó n  d e  l o s  a ñ o s  d e d i c a d o s  a  c omp l e t a r  e s t u d i o s
un i vers i t a r ios .  E l  s i s t ema de créd i to  es  e f i c i en te  en la  medida que los  fondos se  devue l van
y  que és tos  incorporen los  cos tos  rea le s  de l a  educac ión ;  es  dec i r ,  los  créd i tos  deben
t ene r  t a s a s  de  i n t e r é s  r e a l  (que  r e f l e j en  e l  co s t o  r e a l  d e l  d i n e ro  y  l o s  co s t o s  de
admin i s t rac ión de l  créd i to) .

4.    CRÉDITOS
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Es te  s i s tema lo ap l ican d i versos Es tados y  con e l  t i empo ha tomado un mayor auge ,
deb ido a las  gananc ias de e f ic ienc ia que impl ica .  Es tados Unidos cuenta con programas
de créd i to  d i r i g idos  d i rec tamente  hac ia  los  es tud ian tes  (Federa l  Perk ins  Loans ,  S ta f ford
Loan s )  o  hac i a  l o s  p ad r e s  (PLUS  Loan s ) .  O t r o s  p a í s e s  d e l  con t i n en t e  como Ch i l e ,
Honduras ,  Canadá ,  Co lombia ,  Bras i l ,  Venezue la ,  Jamaica y  Barbados ya  exper imen tan con
modal idades de créd i to es tud ian t i l  como mecanismo de f inanc iamien to de la  educac ión
super ior  (Sa lmi ,  1999) .

A l  comparar  l a s  d i s t in t a s  po l í t i cas  de f inanc iamien to  a  l a  educac ión super ior  se
puede observar  que e l  s i s t ema de créd i tos  es tud ian t i l e s  es  e l  más e f i c ien te  –a l  menos en
teor ía– ,  debido a que incent i va la  e f ic ienc ia in terna (reduce la cant idad de t iempo que
los  es tud ian tes  ded ican a graduarse) .  Además ,  es te  s i s t ema le  permi te  a l  Es tado l iberar
r e cu r so s  que  pueden  de s t i n a r s e  a  i n v e r s i one s  s o c i a lmen t e  má s  r en t ab l e s ,  c omo  l a
educac ión pr imar ia  y  secundar ia .
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Con e l  Decre to de l  10 de enero de 1812,  la  Cor te de Cádiz  concedió a la Prov inc ia
de Nicaragua crear una casa de es tud io super ior ,  que se ins ta ló en la c iudad de León e l
24 de agos to de 1816 y  l l e vó por nombre o f i c ia l  e l  de “Rea l  Un i vers idad de la  Inmacu lada
Concepc ión de León” .  Un s ig lo  y  med io s ig lo  más tarde ,  e l  27 de marzo de 1947 ,  es ta
univers idad pasó a denominarse Univers idad Nac iona l  de Nicaragua ,  deb ido a l  carác ter
nac iona l  que se  le  t ra tó  de imponer .  E l  25 marzo de 1958 ,  l a  un i vers idad p ionera de
Nicaragua vo l v ió a modi f i car  su nombre ,  deb ido a la  au tonomía a lcanzada ,  y  se l l amó
Univers idad Nac iona l  Au tónoma de Nicaragua (UNAN),  nombre que conserva has ta  hoy .

En 1959 se abr ió en Managua la  Escue la de Economía ,  y  en 1960 las  escue las  de
Per iod i smo y  de C ienc ias  de la  Educac ión ( todas  depend ien tes  de la  UNAN) .  Su ráp ido
crec imien to y  l as  cons tan tes  demandas de los  cap i t a l inos  por tener  su prop ia  casa de
es tudios super iores l levaron, e l  29 de abr i l  de 1982, a div id ir la UNAN en dos ins t i tuc iones
au tónomas :  l a  Un i ver s idad Nac iona l  Au tónoma de N icaragua UNAN-León ,  y  l a  Un i ver s idad
Nac iona l  Au tónoma de N icaragua UNAN-Managua .

Pos ter iormente ,  en t re  1961 y  1976 ,  se  crearon o t ras  casas  de educac ión super ior ,
entre e l las ,  la Univers idad Centroamericana (UCA), la Univers idad Pol i técnica de Nicaragua
(UPOLI)  y  e l  Cen t ro de C ienc ias  Comerc ia le s  (CCC) .

Después de la  Revo luc ión de 1979 se creó una ins t i tuc ión rec tora de la  educac ión
super ior  en N icaragua ,  conoc ida como Conse jo Nac iona l  de Educac ión Super ior  (CNES) ,
que en 1990 cesó en sus func iones a l  ins t i tu i r se e l  Conse jo Nac iona l  de Univers idades
(CNU).  Cabe seña lar que a par t i r  de 1990,  año en que la democrac ia re tornó a Nicaragua ,
comenzaron a  aparecer  d i f e ren tes  un i vers idades  pr i vadas ,  en t re  l a s  que des tacan por  e l
t amaño de su matr ícu la ,  l a  Un ivers idad Ca tó l ica de N icaragua (UNICA) y  la  Un ivers idad
Americana (UAM).

Ac tua lmen te ,  e l  CNU es t á  formado por  13 casas  de  es tud ios  super iores  que impar ten
carreras  t écn icas  y  pro fes iona les .  Den t ro de e l l a s ,  ocho rec iben f inanc iamien to es ta t a l  –
proven ien te  de l  6% de l  Presupues to  Genera l  de  l a  Repúb l i ca– y  son gra tu i t a s .

IV.    LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN NICARAGUA

1.     EVOLUCIÓN HISTÓRICA
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La Cons t i tuc ión Po l í t i ca  de N icaragua v igen te  es tab lece ,  en su Ar t í cu lo 125 ,  que :

“Las univers idades y  centros de educación técnica super ior
g o z a n  d e  a u t o n om í a  a c a d ém i c a ,  f i n a n c i e r a ,  o r g á n i c a  y
administrativa, de acuerdo con la ley .

“Estarán exentos de toda clase de impuestos y contribuciones
fiscales, regionales y municipales. Sus bienes y rentas no podrán
ser objeto de intervención, expropiación ni embargo,  excepto
cuando la ob l igación que se haga va ler  tenga su or igen en
contratos civi les ,  mercanti les o laborales .

( . . . )

“Las universidades y centros de educación técnica superior ,
que según la ley deben ser f inanciados por e l  Estado, recibirán
una  apor tac ión  anua l  de l  s e i s  po r  c i en to  de l  P r e supue s to
General  de la Repúbl ica ,  la cual se dis tr ibuirá de acuerdo con
la ley .  E l  Estado podrá otorgar aportaciones adicionales para
gas tos  extraordinarios  de dichas univers idades y  centros de
educación técnica superior” .

Por su par te ,  la Ley de Autonomía de la Ins t i tuc iones de Educación Super ior es tablece
en e l  Ar t ícu lo 55 ,  que :

“E l  patr imonio de las univers idades y centros de Educación
Técnica Superior estará constituido por los bienes y recursos
que a cont inuación se enumeran:

(a)   E l  aporte ordinario y extraordinario del  Estado. E l  aporte
ordinario no podrá ser menor de l  6% del  Presupuesto General

2. FINANCIAMIENTO  Y   ASIGNACIÓN  DE  RECURSOS  HACIA  LA  EDUCACIÓN

SUPERIOR
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de Ingresos de la República, como garantía mínima para hacer
efectiva la Autonomía Universitaria.

(b )   Los bienes muebles e inmuebles que les  per tenezcan,  los
ingresos que e l los mismos reciban en concepto de matrículas ,
p en s i one s ,  d e r e cho  d e  g rado ,  u t i l i z a c i ón  de  l abo ra t o r i o s ,
prestaciones de servicios ,  frutos o productos de sus bienes,  las
adquis ic iones que a cualquier  t í tu lo hic ieren y los  apor tes
extraordinarios ,  donaciones, herencias ,  legados y subvenciones
que reciban.

(c)   Lo correspondiente a los centros regionales o centros de
invest igación adscri tos a las universidades en e l  Art ículo 48 de
esta Ley.

(d )  Los demás bienes que adquieran de conformidad con la
ley.

L o s  b i e n e s  e  i n g r e s o s  d e  c u a l q u i e r  n a t u r a l e z a  s e r á n
administrados con plenitud por las universidades y centros de
e du ca c i ón  t é cn i c a  s up e r i o r ,  s i n  e s t a r  s u j e t o s  a  p a g o  d e
impuestos de ninguna índole .  También estarán exentos del  pago
de los servicios públicos (agua, e lectricidad, te léfono, correos)
los que serán brindados de manera gratui ta por e l  Estado y
sus instituciones” .

E l  Ar t ícu lo 67 de la misma ley contempla que la garant ía  mín ima de l  6% se a lcanzará
progres i vamente .  Se in ic iará con un porcen ta je  no menor de un 3% y se incrementará de
acuerdo con las  neces idades de la  educac ión super ior  y  las  pos ib i l idades de l  pa í s .  La
l e y  no  con t emp ló  p l a zo s ,  y  su s  v ac ío s  e  imprec i s i one s  gene ra ron  l a  pos ib i l i d ad  de
con f ron tac ión en t re  l a s  au tor idades  de l  CNU y  e l  gob ierno .  Los  pr imeros  ex ig i e ron l a
as ignac ión de l  6% de forma inmedia ta ,  mien tras  que e l  segundo promov ía d i feren tes
in ic i a t i va s  l ega les  para  d i r imir  los  vac íos  que con ten ía  l a  Cons t i tuc ión y  l a s  l e yes  sobre
la  mater ia ,  en t re  e l los  qué ins t i tuc iones deber ían ser  bene f ic iadas  por e l  Es tado y  cómo
se ca lcu lar ía  e l  6%. Es te  deba te  aún no resue l to  impl icó que en los  ‘90 ,  N icaragua se
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v i e ra  ag i t ada por  mov i l i zac iones  y  pro tes t a s  que acompañaron e l  proceso de deba te  de l
6%. Es ta  y  o t ras  c i rcuns tanc ias  po l í t i cas  que rodearon e l  con f l i c to  se  abordarán más
ade lan te .

Duran te  los  ´80 ,  l a s  un i vers idades  rec ib ían ,  en promedio ,  un 3% de los  ingresos
ord inar ios de l  Presupues to Genera l  de la  Repúbl ica ,  en contras te  con e l  6% comenzado
a ex ig i r  desde 1990 .  E l  incremen to presupues tar io  exper imen tado por  l a s  un i vers idades
en 1990 fue super ior  a  los  US$ 22 mi l lones ;  es to  es ,  c inco veces  e l  presupues to rec ib ido
en 1989.

E l  fuer te  incremen to presupues tar io  rec ib ido por  l a s  un i vers idades  f a vorec idas  por
e l  6% ha s ido s i gn i f i ca t i v amen te  super ior  a l  c rec imien to  de su ma t r í cu la .  En 1994 ,  l a
matr ícu la fue un 124% super ior a la  observada en 1985,  pero e l  subs id io en tregado por
e l  Es tado crec ió en un 1 .417%

FUENTE: E LABORACIÓN  PROPIA  SOBRE LA BASE  DE DATOS DEL BANCO C ENTRAL DE N ICARAGUA.

CUADRO 1:  ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL ESTADO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y PORCENTAJE DE

INGRESOS ORDINARIOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

3,5

4

4,3

2,4

2,2

11,2

7,1

6,7

7,1

6,7

5,8

5,6

6

MM US$ PORCENTAJEAÑO

1.8

4.3

4.7

2.2

4.2

26.7

23.8

25.3

25.9

25.5

24

23.5

29.7
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A l  comb inar  e s t e  f ue r t e  i nc remen to  de  recur sos  con  e l  ba jo  c rec im ien to  de  l a
matr ícu la  se observa un s ign i f i ca t i vo aumento en los  cos tos  por es tud ian te .  Mien t ras
que en 1985 un un i vers i t a r io  cos taba a l rededor de US$ 66 ,  en 1994 es te  cos to a lcanzaba
los  US$ 729 (aprox imadamente) ,  lo  que es  un 1 .110% super ior  a l  va lor  observado en
1985 .

GRÁFICO 1:  EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA Y DEL PRESUPUESTO RECIBIDO POR LAS UNIVERSIDADES

FINANCIADAS POR EL ESTADO (PERIODO 1985-1994)
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1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
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Presupuesto

FUENTE: E LABORACIÓN  PROPIA  SOBRE LAS  BASE  DE DATOS DEL CNU Y B ANCO  CENTRAL DE N ICARAGUA.

GRÁFICO 2:  EVOLUCIÓN DE LOS COSTOS POR ALUMNO DE LAS UNIVERSIDADES FINANCIADAS POR

EL ESTADO

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA  SOBRE  LAS BASE DE DATOS DEL CNU Y  BANCO  CENTRAL DE NICARAGUA.
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Compara t i vamente en N icaragua se ha favorec ido más a las  un i vers idades que a la
educac ión bás ica .  En 1996 ,  e l  presupues to de las  un i vers idades  fue de US$ 23 ,5 mi l lones ,
más US$ 2 ,6 mi l lones  en subs id ios  que no rec ibe e l  res to  de la  educac ión :  f i chas  de
t ranspor te  (US$ 0 ,85 mi l lones) ,  energ ía  e léc t r i ca  (US$ 1 ,16 mi l lones) ,  agua po tab le  (US$
0,53 mi l lones) y  te lecomunicac iones (US$ 0 ,07 mi l lones) .  Es  dec i r ,  para ese año ,  e l
presupues to rea l  de las  un i vers idades fue de US$ 26 ,1 mi l lones ,  d i s t r ibu ido en t re  37 .109
es tud ian tes ,  a  razón de US$ 700 cada uno .

Por su par te ,  e l  presupues to para la  educac ión bás ica y  secundar ia  es  de US$ 42 ,1
mi l lones  d i s t r ibu idos  en t re  1 .200 .000 es tud ian t e s ,  a  ra zón de  US$ 35 por  cada  uno .  De
es ta forma, en cada es tudiante univers i tar io se gas tó 20 veces más que en uno de pr imar ia
o secundar ia .  Es ta  re lac ión se ampl ió en 1997,  año en que e l  Es tado gas tó 24 veces  más
por  cada es tud ian te  un i vers i t a r io  (ver  Cuadro Nº  2) .

La fuer te  invers ión que e l  Es tado rea l i za  en es te  rubro conv ier te  a N icaragua en e l
pa í s  de Amér ica La t ina que proporc iona lmente más favorece a las  un ivers idades (Gobierno
de Nicaragua ,  1996) .  En promedio ,  en 1997 los pa í ses  de l  con t inen te des t inaron un 18%
del  gas to en educac ión a la  educac ión super ior ,  mien t ras  que N icaragua as ignó un 43 ,2%.
Para es te  mismo año ,  los  pa í ses  desarro l l ados  gas ta ron ,  en promedio ,  t res  veces  más
por  e s t ud i an t e  un i v e r s i t a r i o  que  por  e s t ud i an t e  de  educac ión  bá s i c a ;  en  l o s  pa í s e s
subdesarro l lados se ev idenc ió una re lac ión de 10 a 1 ,  y  en N icaragua se gas tó 24 veces
más en un es tud ian te  un i vers i t a r io  que en uno de pr imar ia  (Banco Cen t ra l  de  N icaragua ,
1997) .

CUADRO 2:  COMPARACIÓN DE LA INVERSIÓN QUE REALIZA EL ESTADO EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y

SECUNDARIA V/S EDUCACIÓN SUPERIOR

Recursos asignados MM US$

Población atendida

Situación económica de población

atendida

Alumnos por Personal Administrat ivo

Costo anual por alumno US$

32,5

(presupuesto + exonerac iones)

38.000

4% pobres

14

856

CNU

42,6

1.200.000

60% muy pobres

30% pobres

150

35

MECD

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA  SOBRE  LA BASE DE DATOS PRESENTADOS  POR EL BANCO CENTRAL DE N ICARAGUA (1997).
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Es te  desequ i l ibr io  presupues ta r io  en t re  los  d i s t in tos  subs i s t emas de educac ión se
produce en un pa í s  donde se exc luyen de la  educac ión pr imar ia  a más de 160 mi l  n iños ,
y  de la  educac ión secundar ia  a a l rededor de 450 mi l .

Los de fensores de l  CNU argumentan que e l  e levado gas to en la  educac ión super ior
se jus t i f i ca porque permi te  que los pobres accedan a las  un ivers idades .  S in embargo ,
luego de ana l i zar  los  da tos de la  Encues ta  Nac iona l  de Hogares Sobre Medic ión de Nive l
de V ida de 1998 (EMNV ´98) es  pos ib le  a f i rmar que más de l  60% de los  es tud ian tes
un i vers i t a r ios  per tenece a  los  dos  dec i l e s  super iores  de consumo.  Tan só lo un 11 ,3%
del  to ta l  de la  matr ícu la  se  ub ica en los  c inco dec i l es  in fer iores  de consumo.

A l  ana l i z a r  l a  compos i c ión  de  l a  ma t r í cu l a ,  podemos  a f i rmar  que  l a  educac ión
pr imar ia  es  l a  más equ i ta t i va  de nues t ro s i s t ema educa t i vo .  Es tá  compues ta  por un 21 ,7%
de a lumnos proven ien tes  de fami l i a s  ex t remadamente  pobres ,  un 40 ,2% de pobres  y  un
38 , 1% d e  n o  pob r e s .  E n  l a  s e c und a r i a ,  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  a c c e s o  e n t r e  e s t r a t o s
soc ioeconómicos se ampl ían .  Su matr ícu la es tá  compues ta  por un 5 ,8% ex tremadamente
pobre ,  un 26 ,5% de pobres  y  un 67 ,7% de no pobres .  Es t a s  d i f e renc ia s  c recen aún más
en l a  educac ión super ior :  lo s  ex t remadamen te  pobres  par t i c ipan con un 1 ,4% de l a
ma t r í cu l a ,  m ien t ra s  que  lo s  pobres  represen t an  un 8 ,7%,  y  lo s  no pobres  un 89 ,9%.

CUADRO 3:  ESTUDIANTES EN EDUCACIÓN SUPERIOR POR DECIL DE CONSUMO

1°

2°

3°

4°

5°

6°

7°

8°

9°

10°

1,1%

1,4%

2,6%

5,1%

11,3%

19,2%

29,5%

38,8%

64,3%

100%

PORCENTAJE PORCENTAJE ACUMULADODECIL

1,1%

0,3%

1,2%

2,5%

6,2%

7,9%

10,3%

9,3%

25,5%

35,8%

FUENTE: E LABORACIÓN  PROPIA  SOBRE LA BASE  DE LA ENCUESTA N ACIONAL  DE HOGARES SOBRE MEDICIÓN  DE N IVEL DE V IDA (1998).
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La g loba l i zac ión,  la  reac t i vac ión económica que Nicaragua empezó a exper imentar
desde 1990 (después de una década de retroceso económico), y el bajo nivel de escolaridad
observado han premiado a la  educac ión super ior  con tasas  de re torno cons iderab lemente
a l t a s .

CUADRO 4:  COMPOSICIÓN DE LA MATRÍCULA EN EDUCACIÓN SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO

Preescolar

Educación Adultos

Primaria

Secundaria

Técnico Básico

Técnico Medio

Técnico Superior

Universi tar io

Todos

36,9%

15,1%

38,1%

67,7%

93,3%

69,7%

88,1%

89,9%

47,3%

EXTREMADAMENTE POBRE NO POBRENIVEL EDUCACIONAL

32,9%

42,8%

21,7%

5,8%

1,4%

17,3%

30,2%

42,0%

40,2%

26,5%

6,7%

30,3%

11,9%

8,7%

35,4%

POBRE

FUENTE: E LABORACIÓN  PROPIA  SOBRE LA BASE  DE LA ENCUESTA N ACIONAL  DE HOGARES SOBRE MEDICIÓN  DE N IVEL DE V IDA (1998).

3.    TASAS DE RETORNO EN LA EDUCACIÓN DE NICARAGUA

CUADRO 5:  RETORNOS DE LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN EN NICARAGUA (REGRESIÓN HECKMAN)

FUENTE : (KRUGER , 1999).

Primaria

Secundaria

Universidad

P r o m e d i o

10,8

11,0

15,0

9,8

RETORNO PRIVADO (EN PORCENTAJE) RETORNO SOCIAL (EN PORCENTAJE)NIVEL EDUCATIVO

11,1

11,2

20,0

10,5
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Según est imaciones hechas a part ir de la Encuesta Nacional de Hogares Sobre Medición
de Nive l  de V ida (1998),  só lo e l  4% de la poblac ión cuenta con educac ión super ior
completa .  Es ta escasa ofer ta de profes ionales vuelve muy rentable la invers ión en educación
terc iar i a .  S in  embargo ,  a l  momento de as ignar  recursos  a  es te  sec tor  hay  que tomar en
cuenta que un 25% de la poblac ión no cuenta con ningún t ipo de educación formal y que
un 53% de los  n icaragüenses  no termina la  educac ión pr imar ia .

S i  b ien es  c ier to que en N icaragua las  tasas  de re torno soc ia l  de la  educac ión
super ior  son super iores  a  l a s  observadas  en pr imar ia  y  secundar ia ,  hay  que des tacar
que es tas es t imaciones no cuant i f ican las ex ternal idades pos i t i vas que provee la educación,
e n  e s p e c i a l  l a  e d u c a c i ó n  p r i m a r i a .  E s  n e c e s a r i o  q u e  e n  e l  f u t u r o  s e  r e a l i c e n
inves t i gac iones  cuyo ob je t i vo sea cuan t i f i car  esas  ex terna l idades .

Las  a l t a s  t a sas  de re torno pr i vado que repor ta  l a  educac ión super ior  en N icaragua
ind ican que aunque e l  Es tado reduzca sus  apor tes ,  l a s  personas segu i r ían inv i r t i endo en
su educac ión un i vers i t a r i a .  E l  fuer te  incremento de los  ingresos  de qu ienes  comple tan la
educac ión super ior  re fuerza es ta  h ipó tes i s ,  ya  que perc iben un sue ldo dos veces super ior
a l  de aquel los que cuentan con educac ión super ior incomple ta ,  y  se i s  veces mayor de l
que rec iben aque l los  que no cuen tan con n ingún n i ve l  educa t i vo aprobado.

Deb ido a  l a  a l t a  ren tab i l i dad de  l a  educac ión super ior ,  se r í a  deseab le  que l a s
univers idades expandieran su matr ícu la .  S in embargo,  e l lo cas i  no ha sucedido en aquel las
que rec iben f inanc iamien to es ta ta l  (ver Grá f ico Nº 1) .  También es impor tan te des tacar
que  e s t e  g rupo de  un i v e r s idades  no  ha  reacc ionado an t e  l a  c rec i en t e  demanda  por
educac ión proven ien te de los a lumnos que terminan la  secundar ia .  Como se observa a
con t inuac ión ,  cada año son más los  a lumnos que t e rminan sus  es tud ios  secundar ios  y  no
encuen t ran cupo en esas  un i vers idades .  De con t inuar  es ta  t endenc ia ,  se  proyec ta  que
para 2001 más de 25 mi l  a lumnos (e l  72% de los egresados de secundar ia en 2000) no
encontrarán cupo en las  un ivers idades f inanc iadas con los  recursos de l  6%.
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A l  re v i sa r  l a  l eg i s l ac ión re f e r ida  a  l a s  un i ve r s idades  se  adv i e r t e  que e l  s i s t ema
actua l  no ha generado incent i vos para la e f ic ienc ia n i  para e l  desarro l lo de la educac ión
super ior .  E l  CNU,  amparado por la  au tonomía un ivers i t ar ia ,  no compi te  n i  r inde cuen ta
de los  fondos t rans fer idos por e l  Es tado .  Inc luso puede ser  ex t remadamente ine f i c ien te
en  s u  adm in i s t r a c i ón ,  y a  que ,  a ún  a s í ,  l a  Con s t i t u c i ón  l e  g a r an t i z a  s u  a s i g n a c i ón
pre supues t a r i a .

La leg is lac ión nicaragüense también le o torga a l  CNU la facul tad de regular la o fer ta
un i vers i t a r ia ,  ya  que es  e l  prop io Conse jo e l  que aprueba o no la  formac ión de nuevos
centros de educac ión super ior .  Es impor tan te seña lar que a l  CNU no le conv iene e l  ingreso

GRÁFICO 3:  EGRESADOS DE SECUNDARIA Y MATRICULA PARA PRIMER AÑO DE LAS UNIVERSIDADES

FINANCIADAS POR EL ESTADO
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FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE  DE DATOS PRESENTADOS POR  MECD Y  CNU.

4.     SOBRE LA EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR PARTE

        DEL CNU
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de nuevos  cen t ros  pues  impl i ca  repar t i r  en t re  más ins t i tuc iones  los  fondos proven ien tes
de l  6%. Cuando se  aprobó la  incorporac ión de l a  Un i vers idad Ca tó l i ca ,  UNICA ,  a l  CNU,
se h i zo con e l  compromiso de que és ta  renunc iara a los fondos de l  6%, por ser una
un i ve r s idad pr i vada .

A l  in ter ior de l  CNU tampoco hay incen t i vos para la  e f ic ienc ia ,  pues las  ins t i tuc iones
que forman es te “car te l” no compi ten por los fondos ,  que se as ignan median te la  t rad ic ión
y la  negoc iac ión de sus miembros .  No hay ind icadores de desempeño,  n i  de ca l idad de la
educac ión que  incen t i v en  a  l a s  un i ve r s idades  que  rec iben lo s  fondos  de l  6% a se r
e f ic ien tes .  Ba jo e l  ac tua l  esquema de func ionamien to ,  las  subvenc iones a la  educac ión
super ior  se  en t regan en forma genera l i zada ,  s in  d i s t ingu i r  en t re  a lumnos de ba jos  o
a l tos  recursos ,  o  con buen o ma l  rend imien to .

Con preocupación se seña la que e l  tema de la ca l idad de la enseñanza no ha s ido
abordado por l a s  ins t i tuc iones  de l  CNU.  En 1994 ,  só lo  e l  24% de los  docen tes  de l a s
un i ver s idades  bene f i c i adas  con e l  6% os ten taba e l  t í t u lo  de mag í s t e r  o  espec ia l i s t a ,
mien t ras  que un 11% no con taba con t í tu lo  un i vers i t a r io  a lguno .

De 1985 a 1994,  en promedio ,  la  re lac ión persona l  adminis t ra t i vo y  persona l  docente
fue 1 a 1 ,  lo  que pone en ev idenc ia  la  exces i va  burocrac ia  de es te  sec tor .  En 1997,  en la
educac ión secundar ia  ex i s t í an 150 a lumnos por cada empleado admin is t ra t i vo ,  mien tras
que  en  l a s  un i ve r s idades  de l  CNU l a  re l ac ión  e ra  de  14 a  1 .

Otro fac tor  que demues t ra la  ine f ic ienc ia  de l  ac tua l  s i s tema de educac ión super ior
es  e l  ba jo  índ ice  de re tenc ión que presen tan l a s  un i vers idades  bene f i c i adas  por  los
fondos  de l  6%.
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En promed io ,  só lo  un 20% de lo s  a lumnos  ma t r i cu l ados  conc luye  sus  e s tud ios
un i vers i t a r ios  en un per íodo de c inco años .  E l  80% de la  invers ión que rea l i za  e l  Es tado
en la  educac ión super ior  se  p ierde ,  deb ido a  l a s  a l t a s  t a sas  de rep i t enc ia  y /o  deserc ión
que exh iben las  un i vers idades  f inanc iadas  con los  fondos proven ien tes  de l  6%. Cuando
hay a l t a s  t a sas  de deserc ión y /o rep i t enc ia ,  e l  cos to  por egresado es  más re levan te  que
e l  cos to  promedio por es tud ian te .

A l  comparar  los  cos tos  promed io por  egresado en t re  un i vers idades  que rec iben
fondos es ta ta les  y  l as  que no perc iben subvenc ión ,  en 1997 encon tramos que un egresado
de una univers idad subs id iada cues ta cua tro veces más que e l  egresado de una univers idad
pr i vada (Banco Centra l  de Nicaragua ,  1997) .

Costo comparat ivo por egresado:

Univers idad pr i vada que no rec ibe fondos es ta ta les :
US$ 865 ,64 anua l  por es tud ian te  X 5 años = US$ 5 .771

0,75 ( índ ice de egresados)

Un i vers idad que rec ibe  fondos es t a t a l e s :
US$ 856 ,64 anua l  por es tud ian te  X 5 años = US$ 21 .400

0 ,2 ( índ ice de egresados)

CUADRO 6:  INDICES DE RETENCIÓN, POR COHORTES, DE UNIVERSIDADES FINANCIADAS POR EL

ESTADO (PERÍODO 1985-1994).

FUENTE: ELABORACIÓN  PROPIA SOBRE LA BASE  DE DATOS PRESENTADOS POR  EL CNU.
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La escasa re lac ión ex i s ten te en tre e l  mercado labora l  y  la  producc ión de graduados
univers i tar ios es o tra de las ine f ic ienc ias de l  s i s tema. Según es t imaciones gubernamenta les
(1996) ,  só lo e l  20% de los  graduados t raba ja  en su pro fes ión .  Por lo  tan to ,  só lo un 4%
de los  es tud ian tes  un i vers i t a r ios  aprovecha p lenamente la  invers ión que rea l i za  e l  Es tado .

La magn i tud de la  invers ión públ ica en la  educac ión super ior ,  los  escasos recursos
con que cuen ta  N icaragua y  l a  ine f i c ienc ia  en la  as ignac ión y  admin i s t rac ión de los
recursos  por  par te  de l  CNU,  nos  l l e va  a  conc lu i r  en la  neces idad de un cambio .  S in
embargo ,  hay fuer tes  condic ionan tes  po l í t i cas  que tomar en cuen ta an tes  de proceder a
impu l sar  a l guna in i c i a t i v a .

Desde su nac imien to en 1812,  con la  creac ión de la  Un ivers idad de León,  e l  s i s tema
de educac ión super ior  de N icaragua ha ob ten ido d i f e ren tes  conqu i s t a s .  En 1958 ob tuvo
su au tonomía ;  en 1966 cons igu ió e l  2% de l  Presupues to Genera l  de la  Repúbl ica ,  y  en
1990  e s e  po r c en t a j e  a umen t ó  a l  6% .  T amb i én  h a y  que  r e co rd a r  que  l o s  r e c i n t o s
un i vers i t a r ios  han s ido insp i radores  de t rans formac iones  soc ia l e s  y  han par t i c ipado de
la aca lorada agenda pol í t i ca de uno de los pa íses más ines tab les de l  cont inente .

E l  decre to  N°  38 ,  de l  27 de marzo de 1958 ,  con f i r ió  a  l a  Un i vers idad Nac iona l
au t onomía  docen t e ,  adm in i s t r a t i v a  y  e conómica .  E s t e  dec r e t o  no  con t emp ló  n i ngún
porcen ta je  espec ia l  de los  ingresos de l  Es tado para la  un i vers idad .  E l  Ar t í cu lo 32 de l
decre to se  l imi tó ,  en su inc i so 3 ,  a  inc lu i r  como par te  de l  pa t r imonio de la  un i vers idad :
“e l  apor te  anua l  de l  Es t ado ,  según lo  d i sponga e l  Presupues to  Genera l  de  Gas tos  de  l a
Repúb l i c a” .

Para muchos ,  ese fue e l  pun to déb i l  de la  au tonomía un i vers i t a r ia  conquis tada en
1958 ,  pues  de jó  en manos de l  gob ierno e l  monto de l a  as i gnac ión un i vers i t a r i a .  En
1965 ,  l a  comunidad un i vers i t a r i a  se  l anzó a  la s  ca l l e s  para demandar una re forma a la
Cons t i tuc ión Po l í t i ca ,  a  f in  de e levar  a rango de precep to cons t i tuc iona l  e l  pr inc ip io de
la  au tonomía  un i ver s i t a r i a  en todos  sus  aspec tos ,  y  l a  garan t í a  mín ima de una suma no

5.     EL 6% COMO FACTOR DE CONFLICT O
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menor  de l  2% de l  P r e supue s t o  Gene r a l  d e  Eg r e so s  d e  l a  Repúb l i c a  a  f a v o r  d e  l a
Un i v e r s i dad .

Es ta  campaña tuvo éx i to ,  y  e l  4 de mayo de 1966 e l  Congreso aprobó la  re forma
cons t i tuc iona l  que e levó la  au tonomía un i vers i t a r ia  a  l a  más a l t a  j e rarqu ía  lega l .

La Cons t i tuc ión de 1974 incorporó la  demanda de l  2%, pero lo h i zo só lo sobre los
fondos perc ib idos por concep to de impues tos ,  y  exc luyó de l  cá lcu lo de l  2% cua lqu ier
o t ro ingreso de l  Es tado .

A l  p r o d u c i r s e ,  e n t r e  1 9 6 5  y  1 9 7 0 ,  u n  n o t a b l e  c r e c im i e n t o  d e  l a  m a t r í c u l a
u n i v e r s i t a r i a ,  y  c r e a r s e  n u e v a s  c a r r e r a s  y  r e c i n t o s  u n i v e r s i t a r i o s ,  e l  2%  r e s u l t ó
insu f i c i en te ,  según au tor idades  un i ver s i t a r i a s ,  en espec ia l  porque l a  garan t í a  mín ima se
t rans formó en un mon to máx imo.

Una vez  más l a s  un i ver s idades  se  vo lcaron a  l a s  ca l l e s  en 1972 ,  es t a  vez  demandando
un 6% de l  Presupues to Genera l  de la  Repúbl ica .  E l  t e rremoto que des t ruyó Managua ese
mismo año l levó a las  au tor idades un ivers i t ar ias  a deponer la  campaña .  S in embargo ,
esas  mismas au tor idades  l l egaron a ocupar  a l tos  cargos  en e l  gob ierno formado a par t i r
de l a  revo luc ión de 1979 ,  y  no h ic ie ron nada por  e l  6%, s ino has ta  que perd ieron e l
poder en 1990 con las  e lecc iones democrá t i cas .

En tre febrero de 1990 ( fecha en que e l  Sandin i smo perd ió las  e lecc iones) y  abr i l  de
1 9 9 0  (me s  e n  q u e  d e b í a  e n t r e g a r  e l  p o d e r ) ,  l a  A s amb l e a  N a c i o n a l  – c ompu e s t a
mayor i t a r i amen te  por  sand in i s t a s– dec id ió  aprobar  una ser ie  de l e yes ,  en t re  l a s  cua les
s e  o t o r g a b a  e l  6%  d e l  P r e s u p u e s t o  G e n e r a l  d e  I n g r e s o s  d e  l a  R e p ú b l i c a  a  l a s
un ivers idades ,  como garan t ía  mín ima para hacer e fec t i va  la  au tonomía un ivers i t ar ia .

Esa  re forma no de jó c laro s i  e l  6% era sobre la  base  de los  ingresos  ord inar ios
( c o m o  l o  e r a  e n  l o s  a ñ o s  ‘ 7 0 ) ,  o  s o b r e  l o s  i n g r e s o s  g e n e r a l e s  ( o r d i n a r i o s  y
ex t raord inar ios) .  Es ta  fa l t a  de c lar idad embarcó a l  pa í s  en una cos tosa y  sangr ien ta
lucha .  En los  ‘90 l a s  pro tes t a s  un i vers i t a r i a s  vo l v i e ron a  para l i za r  N icaragua ,  ocas ionaron
mi l lones de dó lares en pérd idas económicas y  de jaron como sa ldo decenas de her idos y
muer tos .  A pesar  de que se  ha correg ido la  redacc ión de la  Cons t i tuc ión Po l í t i ca  y  e l  6%
se ca l cu la  a  par t i r  de  lo s  ingresos  ord inar ios  y  ex t raord inar ios  de l  Presupues to  Genera l
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de la  Repúbl ica ,  l as  mani fes tac iones no han cesado porque todav ía  las  un i vers idades y  e l
gobierno d i f i eren en la  manera de ca lcu lar  e l  6%.

Es impor tan te seña lar  que la  lucha un ivers i t ar ia  se ha cen trado en una c i f ra  y  no ha
s ido respa ldada con es tud ios  ser ios  sobre la  neces idad de más fondos para la  educac ión
super ior .  E l  CNU se ha escudado en la  au tonomía un i vers i t a r ia  y  ha hecho uso de su
poder pol í t i co para encabezar las  mov i l i zac iones populares que le han permi t ido aumentar
cons iderab lemen te  sus  ingresos .

A  d i f e renc i a  de  lo s  a lumnos  de  pr imar i a ,  l o s  un i v e r s i t a r io s  han  demos t r ado  su
capac idad movi l i zadora a l  organizar fuer tes protes tas cuyo resu l tado ha s ido un sus tanc ia l
incremento de los recursos es ta ta les .  Las hue lgas y  las  mov i l i zac iones que han encabezado
las  au tor idades  un i ver s i t a r i a s  y  e s tud ian t i l e s  s in  duda han s ido un negoc io  provechoso .
Ba jo e l  Sand in i smo,  las  un i vers idades rec ib ían en promedio un 3% de los  ingresos de la
Nac ión .  Desde 1990,  con e l  regreso de la  democrac ia  a N icaragua y  e l  in ic io de las
pro te s t a s  e s tud ian t i l e s ,  e l  CNU perc ibe  e l  6% de d ichos  ingresos .

GRÁFICO 4:  MONTOS ASIGNADO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR SEGÚN GOBIERNO

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA SOBRA LA BASE  DE DATOS PRESENTADOS POR  EL B ANCO  CENTRAL DE N ICARAGUA.
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A f i n e s  de  l o s  ’ 70  l a s  au to r i dade s  que  r eg í an  l a s  un i v e r s i dade s  t en í an  f ue r t e s
v incu lac iones  con e l  gob ierno revo luc ionar io  que surg ió  en 1979 .  Es ta  es t recha re lac ión
l e  f a c i l i t ó  a l  gob i e rno  c en t r a l  d e  l a  época  man t ene r  ba j o  con t r o l  a  l a  comun idad
un i ve r s i t a r i a .  En  lo s  ’80 ,  l a s  un i ve r s idades  prác t i camen te  e s tu v i e ron a l  s e r v i c io  y  con t ro l
de las  e l i t e s  de l  Fren te  Sand in i s ta  de L iberac ión Nac iona l  (FSLN) ,  y  perd ieron la  l iber tad
de cá tedra y  la  au tonomía que hab ían a lcanzado.  En es ta  década ,  e l  s i s tema univers i t ar io
t r a b a j ó  c omo  u n  b r a z o  m á s  d e l  S a n d i n i sm o  y  s e  p u s o  a l  f r e n t e  d e  p r o g r am a s
gubernamenta les  como las  jornadas de a l fabe t i zac ión y  e l  cor te  de ca fé .

Todav ía  pers i s t e  una es t recha re lac ión en t re  l a s  au tor idades  de l  CNU y  e l  FSLN .  En
l a s  mov i l i z a c i one s  un i v e r s i t a r i a s  s i empre  s e  d i s t i n guen  “d i r i g en t e s ”  y  s ímbo lo s  de l
Sand in i smo.  Con e l  re torno de N icaragua a la  democrac ia ,  l a s  dos admin i s t rac iones –en
a r a s  d e  l a  g ob e r n a b i l i d a d  y  l a  e s t a b i l i d a d–  h a n  d e b i d o  c e d e r  a n t e  l a s  p r o t e s t a s
un i ve r s i t a r i a s ,  o to rgándo le  a l  CNU mayores  recur sos ,  s in  cons iderar  l a  conven ienc i a  y
sus t en tab i l i dad de  es t a  prác t i ca .

E s t e  E s t ud io  de  Ca so  demues t r a  que  e l  subs id io  en t r egado  pa ra  f i nanc i a r  a  l a
educac ión super ior ha s ido adminis t rado de manera ine f ic ien te .  También demues tra que
es  aprovechado ,  en su mayor  par te ,  por  qu ienes  t i enen mayores  n i ve le s  de consumo.  S in
embargo ,  reconoce que una re forma a l  s i s tema de educac ión super ior requiere de un
fuer te  consenso po l í t i co .  E l  Es t ado debe l l amar a  l a  re f l ex ión a  todos  los  ac tores  e
impulsar un deba te nac iona l  donde se d iscu tan temas como e l  desarro l lo de la educac ión
en su con jun to ;  l a  as i gnac ión de recursos  a  los  d i f e ren tes  subs i s t emas de educac ión ;  l a
re lac ión en tre e l  s i s tema educa t i vo y  e l  mercado labora l ;  l a  e f i c ienc ia  admin is t ra t i va  con
la  que l a s  ins t i tuc iones  educa t i va s  deb ieran t raba jar ,  y  los  incen t i vos  que e l  Es t ado debe
promocionar para que en Nicaragua ex is ta una educación más e f ic ien te y equi ta t i va .  Con
e l  presen te  t raba jo se espera apor tar  a lgunas ideas a tan impor tan te  deba te .
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Para sa l i r  de l  subdesarro l lo económico,  Nicaragua debe inver t i r  sus escasos recursos
de la  manera más e f i c ien te ,  pr i v i l eg iando aque l l as  invers iones que repor tan un mayor
re torno soc ia l ,  como la educac ión pr imar ia .  No obs tan te ,  no puede descu idar la  formación
pro fes iona l  de las  fu turas  generac iones .  Es  necesar io mejorar  nues t ro ac tua l  s i s t ema de
educación superior con el apoyo de las herramientas anal í t icas con que cuenta la economía
de la  educac ión desde los  años ‘60 .

Para op t imizar  los  escasos recursos de l  Es tado ,  se  propone que N icaragua renunc ie
a l  ac tua l  s i s tema ine f ic ien te  de educac ión super ior –que subs id ia  la  o fer ta– e implemente
un s i s tema de créd i to  es tud ian t i l  que subs id ie  la  demanda ,  median te  créd i tos  con un
ba jo  in te rés  y  f l ex ib le s  en su forma y  p la zo de pago .

La Nac ión debe tomar conc ienc ia de que los fondos des t inados a la  educac ión son
una inver s ión .  Por  e l lo ,  e s  necesar io  ana l i z a r  e l  re torno que e l l a  represen ta  para  l a
soc iedad y  para  los  es tud ian te s  bene f i c i ados .  Como i lus t ramos en e l  cap í tu lo  I I I ,  e l
créd i to es tudian t i l  es  la  pol í t i ca de f inanc iamiento más e f ic ien te .  S in embargo,  a l  igua l
que cua lqu ier  o t ra  po l í t i ca ,  t i ene imper fecc iones  que jus t i f i can e l  acc ionar  de l  Es tado .
E l  créd i to  es tud ian t i l  no garan t i za  l a  so luc ión de todos los  prob lemas que a fec tan a  l a
educac ión super ior  pero ,  a  nues t ro ju ic io ,  su implan tac ión tendr ía  mejores  f ru tos  que
mantener e l  ac tua l  s i s tema.

Cons iderar  a  l a  educac ión super ior  como una invers ión ,  s i gn i f i ca  suponer  que los
f lu jos  fu turos  esperados de aque l los  que inv ie r t an en e l l a  serán mayores  que los  f lu jos
fu turos  de qu ienes  que se  marg inen de d icha ac t i v idad .  S in  embargo ,  los  ingresos  fu turos
no es tán asegurados por  e l  hecho de poseer  es tud ios  un i vers i t a r ios ,  ya  que ex i s t e  l a
incer t idumbre de l  desempleo .  Es ta  puede t raduc i rse  en un des incen t i vo para los  a lumnos
con mayor avers ión a l  r i e sgo (que por lo  genera l  prov ienen de los  sec tores  de menores
ingresos) ,  en espec ia l  s i  f inanc ian sus  es tud ios  con un créd i to  que no t i enen cer teza  de
poder honrar .

Como observamos ,  e l  s i s t ema de créd i to  puede res t r ing i r  l a  demanda por educac ión
super ior  de  aque l los  a lumnos con mayor  avers ión a l  r i e sgo .  Para  reso l ver  es t e  prob lema
Barr (1993) propone que e l  pago de l  créd i to sea cont ingente a l  ingreso fu turo .  Es te  es
uno de los  aspec tos  fundamenta les  a  ser  tomados en cuen ta  a l  formular  po l í t i cas  de

V. EL CRÉDITO ESTUDIANTIL COMO MECANISMO PARA
FINANCIAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN NICARAGUA
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crédi to es tudiant i l .  Es te t ipo de crédi to es tá l igado a los ingresos fu turos de los graduados ,
de manera que ningún deudor se vea obl igado a pagar una cuota que exceda un determinado
porcen ta j e  de  sus  ingresos .

Todo mecanismo de créd i to func iona median te la  recuperac ión de l  cap i ta l  pres tado.
Exis te un r iesgo l igado a l  no pago de las obl igac iones que usualmente se subsana mediante
garan t ías  que aseguren la  res t i tuc ión de la  can t idad pres tada .  Es ta  s i tuac ión nos l l e va  a
o t ra  d i scus ión .  ¿Só lo aque l los  que tengan acceso a garan t ías  tendrán derecho a ingresar
a la  educac ión super ior ? ,  ¿qué pasa con los a lumnos de escasos recursos que no cuentan
con es tas  garan t ías ?  Un buen s i s tema de créd i to es tud ian t i l  debe permi t i r  e l  acceso a los
es tud ian tes  marg inados ,  ya  que las  l imi tac iones  en los  ingresos no deben t raduc i r se  en
l imi tac iones a l  acceso a la  educac ión super ior .

Debido a que no todos t i enen garan t ías  para respa ldar un créd i to ,  es  necesar ia  una
ac t i va  par t ic ipac ión de l  Es tado en un s i s tema de créd i to es tud ian t i l .  S i  de jamos en manos
de l  mercado es te  s i s t ema de créd i to ,  correr íamos e l  r i e sgo ,  como soc iedad ,  de marg inar
de la  educac ión super ior  a  los  es tud ian tes  de escasos  recursos .

A  con t inuac ión se  aborda una ser i e  de aspec tos  a  ser  tomados en cuen ta  en l a
e laborac ión de un s i s tema de créd i to es tud ian t i l  para Nicaragua .

En es ta  nueva ins t i tuc ión deben par t i c ipar  l a s  casas  de es tud ios  super iores  que
cumplan con los  requ i s i tos  de acred i t ac ión ,  además de pro fesores ,  a lumnos ,  l a  empresa
pr i v ada  y  e l  M in i s t e r i o  de  Educac ión .  Se  i nc lu ye  a  l a  empre sa  p r i v ada  pa ra  que  l a
producc ión de pro fes iona les  se l i gue ,  de la  mejor manera pos ib le ,  con los  requer imien tos
de l  mercado labora l .

Es t e  nuevo organ i smo deb iera  persegu i r  dos  ob je t i vos  fundamen ta le s :  ve l a r  por  l a
equ idad en e l  acceso a  l a  educac ión super ior ,  y  promover  l a  e f i c i enc ia  in te rna y  ex te rna
de l  s i s tema. Ba jo es tos dos obje t i vos ,  equidad y e f ic ienc ia ,  es te organismo también debiera
admin i s t r a r  lo s  fondos  a s i gnados  por  e l  E s t ado .

1.     LA CREACIÓN DE UN NUEVO ORGANISMO RECTOR DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
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En la actual idad, los jóvenes que egresan de la secundaria no cuentan con información
es tad í s t i ca  y  es tandar i zada que les  permi ta  escoger su cen t ro de educac ión super ior .  E l
f ac tor  que de termina la  e lecc ión es  e l  d inero .  S i  carecen de recursos  saben ,  a  pr ior i ,
que sus  opc iones  se  l imi tan a  l a s  un i vers idades  que rec iben apor te  es ta t a l .  S in  embargo ,
e l  ba jo crec imien to de la  matr ícu la de es tas  casas de es tud ios torna cada vez más d i f í c i l
e l  acceso a la  educac ión super ior  de los  sec tores  con menores recursos económicos .

Deb ido a  l a  a l t a  ren tab i l idad pr i vada que repor ta  l a  educac ión super ior  y  a  l a  escasa
cober tu ra  que  br indan l a s  un i ve r s idades  que  rec iben apor t e s  de l  E s t ado ,  l a  t a sa  de
crec imien to  de  l a s  o t ra s  un i ver s idades  ha  aumen tado cons iderab lemen te .  A  l a  f echa ,
represen tan cas i  e l  50% del  to ta l  de la  matr ícu la en educac ión super ior .

E l  Es tado y la c iudadanía no cuentan con in formación obje t i va sobre la ca l idad de la
enseñanza de es tas  nuevas  un i vers idades .  Es ta  as ime tr ía  de in formac ión debe mot i var  a l
Es tado a la  acc ión y  sus ten ta  –en par te– nues t ra  propues ta  de implementar  un s i s t ema

2.     PROCESO DE ACREDITACIÓN

GRÁFICO 5:  COMPOSICIÓN DE LA MATRÍCULA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

FUENTE: E LABORACIÓN  PROPIA  SOBRE LA BASE DE ESTIMACIONES  PERSONALES.
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de  a c r ed i t a c i ón .  E s t e  s i s t ema  debe  e s t imu l a r  a  e s a s  c a s a s  de  e s t ud i o s  y  a  l a s  que
ac tua lmente rec iben fondos ,  a  reve lar  in formac ión que permi ta  e laborar un ranking ,
med ian te  e l  uso de ind icadores  de l a s  d i f e ren tes  carreras  y /o  un i vers idades .  E l  resu l t ado
de es te ranking  debe ser  d i fund ido de forma mas i va ,  en espec ia l  a  aque l los  que cursan
la  secundar ia  (Gonzá lez ,  1999) .

E l  es t ímu lo para  acred i t a r se  podr ía  ser  permi t i r  a  l a s  un i vers idades  bene f i c i a r se  de
los  fondos es ta ta les .  No es  rac iona l  con t inuar  f inanc iando un s i s t ema ine f i c ien te  de forma
inde terminada ,  n i  l imi tar  l a s  e lecc iones  de los  es tud ian tes  de menores  recursos .  S i  una
univers idad pr i vada produce educac ión de igua l  o mayor ca l idad que una es ta ta l ,  no hay
argumento vá l ido para negar le  recursos de l  Es tado .  De es te  modo,  la  l ibre competenc ia
de fondos es t imu lará  a  l a s  un i ver s idades  a  ser  e f i c i en tes  y  a  e le var  l a  ca l idad de su
enseñanza .

a .  En los  pobres .  Como quedó demostrado en e l  capí tu lo IV ,  en Nicaragua e l
subs id io  a  l a  educac ión super ior  es  regres i vo .  Bás icamente ,  qu ienes  per tenecen a los
dec i les  super iores de consumo se bene f ic ian de é l .

E l  Es tado ,  en su a fán por reduc i r  las  des igua ldades en t re los  n icaragüenses ,  debe
tomar medidas que garant icen la par t ic ipac ión de los sec tores marg inados en la educac ión
super io r .  Por  e s t a  ra zón ,  y  en  pr imer  lugar ,  s e  deben as i gnar  lo s  recur sos  púb l i cos  a
l o s  c r éd i t o s  e s t ud i a n t i l e s  d e  l o s  a l umno s  que  p ro v eng an  d e  co l e g i o s  púb l i c o s  y / o
subvenc ionados ,  a l  i gua l  que aque l los  que es tud iaron en co leg ios pr i vados grac ias  a una
b e c a ,  o  a c r e d i t e n  qu e  s u  n i v e l  s o c i o e conóm i co  no  l e s  p e rm i t e  c a n c e l a r  e s t u d i o s
un i ver s i t a r ios .  Según es t imac iones  prop ias ,  rea l i zadas  sobre  l a  base  de  l a  EMNV´98 ,  l a
mayor ía  de los  es tud ian tes  pobres  (85%) es tud ia  en co leg ios  púb l i cos .

Otra opc ión a ana l i zar  es  la  u t i l i zada en Ch i le ,  donde los  es tud ian tes  l l enan una
f i cha soc ioeconómica cuya verac idad puede ser  comprobada por un as i s t en te  soc ia l .  S in
embargo ,  e s  impor t an t e  seña l a r  que  e s t a  v í a  e s  más  cos to sa  y  que  lo s  incen t i vo s  para

3.     FOCALIZACIÓN DEL  SUBSIDIO
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manipular  la  in formación ,  por par te  de los es tud ian tes ,  pueden a fec tar  la  e f ic ienc ia de
es te  ins t rumen to .

b .  En los  mejores  alumnos .  Las  e le vadas  t a sas  de rep i t enc ia  y /o  deserc ión
observadas (capí tu lo IV) nos ind ican –en par te– que e l  n i ve l  académico de los es tud ian tes
que ingresan a  l a  educac ión super ior  e s  de f i c i en t e ,  sobre  todo s i  l a s  mayores  t a sa s  se
aprec ian en e l  pr imer año de es tud ios .  En e l  per íodo comprendido en tre 1985 y  1994,
só lo un 53% de los  matr icu lados en e l  pr imer año ,  en promedio ,  lograron pasar  a  su
segundo año de un ivers idad sa t i s f ac tor iamente ,  lo  que generó una cons iderab le  fuga de
r e cu r so s .

Con e l  propós i to  de mejorar  la  e f i c ienc ia  in terna de la  educac ión super ior  se  debe
es t imular la excelencia académica de los es tudiantes que ingresan a l  s i s tema. Es te obje t i vo ,
además ,  le  t raer ía  bene f ic ios a la  enseñanza media ,  debido a que e levar ía  la  ca l idad
académica de su es tud ian tado .  En es te  sen t ido ,  es  necesar io que en N icaragua se impar ta
una prueba es tándar  y  genera l  a  los  a lumnos que cursan su ú l t imo año de educac ión
secundar ia .  Aunque d icha prueba t iene cos tos económicos asoc iados ,  pensamos que es tos
se compensarán por e l  aumento de la ca l idad académica de los bachi l leres .  S i  los que
ingresan a l  s i s t ema de educac ión super ior  rep i t en menos ,  l a  soc iedad en su con jun to
rea l i za rá  un cons iderab le  ahorro de recursos .  Los  resu l t ados  de es t a s  pruebas  deben
ser  de carác ter  púb l ico para generar  competenc ia  den t ro las  ins t i tuc iones de educac ión
secundar ia .

E l  cos to de es ta  prueba debe ser cubier to por los a lumnos .  S in embargo ,  hay que
de jar  ab ier ta  l a  pos ib i l idad de subvenc ionar  a  los  más pobres ,  deb ido a que un s i s t ema
de  e v a l u ac i ón  e s t anda r i z ado  y  g ene r a l i z ado  de  l o s  bach i l l e r e s  de  N i c a r a gua  t r a e r í a
bene f ic ios  a  toda la  soc iedad .

En a lgunos pa í ses  se  u t i l i za  como mecan i smo de se lecc ión de los  es tud ian tes ,  e l
reg is tro de las notas del coleg io .  No creemos que es te s is tema sea adecuado para Nicaragua
porque  no  ha y  su f i c i en t e  i n f o rmac ión  sob re  l a  c a l i d ad  de  l a  en s eñan za  p r imar i a  y
secundar ia  para de terminar que las  no tas  s í  re f l e jan e l  grado de conoc imien to de los
es tud ian tes .  Con una medida de es te  t ipo ,  se  premiar ía  a  los  a lumnos que es tud ian en
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los  co leg ios más fác i les  o con mayores esca las  de no tas ,  y  no necesar iamente a los
me jores  es tud ian tes .

Con e l  ob je t i vo  de  imp lan ta r  ráp idamen te  e l  s i s t ema de créd i to  es tud ian t i l  y  de
garant izar la equidad en e l  acceso, recomendamos que en un in ic io los recursos provengan
de l  Es tado ,  de l  mismo 6% de los  ingresos  que la  Cons t i tuc ión de N icaragua le  des t ina a
la educac ión super ior .

S in  embargo ,  a l  pensar  en e l  l a rgo p lazo ,  hay  que tomar en cuen ta  que depender de
los  recursos  de l  Es tado l imi t a  e l  desarro l lo  de l  s i s t ema ,  y  es  necesar io  es t imular  a l
sec tor  pr i vado para que par t ic ipe en e l  f inanc iamien to de l  créd i to es tud ian t i l .  A l  u t i l i zar
lo s  fondos  pr i v ados ,  e l  E s t ado puede  l i be ra r  recur sos  e  in ve r t i r l o s  en  o t ros  ob j e t i vo s .

Después de observar  e l  cos to promedio de los  arance les  en e l  mercado y  de ana l i zar
los  cos tos  asoc iados a  l a  educac ión ( t ranspor te ,  a l imen tac ión ,  t ex tos  y  o t ros) ,  re f l e j ados
en la  EMNV ´98 ,  cons ideramos que e l  monto to ta l  de l  prés tamo debe ser  de US$ 5 mi l .
Como se  obse r va  en  e l  s i gu i en t e  cuadro ,  l o s  US$  1 .000 dó l a re s  anua l e s  de  nues t r a
propues ta  cubren e l  gas to anua l  promedio en educac ión que rea l i zan los es tud ian tes
un ivers i t ar ios  que no se bene f ic ian de l  6%.

4.     ORIGEN DE LOS RECURSOS

5.     MONT O DEL PRÉSTAMO



EMILIO PORTA PAL L A I S EDUCACIÓN SUPERIOR EN NICARAGUA

33

La tasa  de in terés  rea l  ap l i cada por los  d i s t in tos  pa í ses  con s i s t emas de créd i to
es tud ian t i l  es  var iab le .  Mien tras Venezue la cuenta con una tasa de in terés rea l  nega t i va
(–23%),  hay  o t ros  que re f l e j an ta sas  de in terés  pos i t i vas  de has ta  de un 5 ,6%, como
Noruega (Sa lmi ,  1999) .  En t re  mayor es  e l  subs id io es ta ta l  a  l a  t asa  de in terés ,  menor es
la  can t idad de recursos d i sponib les  para f inanc iar  e l  s i s tema de créd i to es tud ian t i l .  Por
es t a  razón ,  l a  t a sa  debe re f l e j a r  e l  ve rdadero cos to  de l  d inero ,  en l a  med ida  de  lo
pos ib l e .

La ines tab i l idad po l í t i ca  y  económica de N icaragua se re f l e ja  en las  a l t as  tasas  de
in terés .  E l  r i e sgo-pa í s  inc ide de forma s ign i f i ca t i va  sobre e l  prec io  de l  d inero .  Por  e l lo
es  necesar io  subs id ia r  l a  t a sa  de in te rés  de l  c réd i to  es tud ian t i l ,  ya  que e l  ob je t i vo  es
fac i l i tar e l  acceso a la educación super ior .

Un  s i s t ema d i f e r enc i ado  de  t a sa s  de  in t e ré s  podr í a  s e r v i r  como incen t i vo  para
premiar  a  los  es tud ian te s  que se  d i s t ingan por  sus  buenos  resu l t ados  académicos  y /o  a
aque l los  que cumplan puntua lmente con sus ob l igac iones cred i t i c ias .  Es ta  moda l idad de
tasas  de in te rés  d i f e renc iadas  t ambién se  puede u t i l i z a r  como herramien ta  para  es t imular
a  los  e s tud ian te s  a  inscr ib i r se  en carreras  que sean de in t e rés  para  e l  Es t ado .

CUADRO 7:  GASTO PROMEDIO EN EDUCACIÓN SUPERIOR, SEGÚN TIPO DE UNIVERSIDAD (EN

DÓLARES)

Prematrícula

Colegiatura

Libros

Útiles

Uniformes

Transporte y  ot ros

Total

27,18

-

42,02

20,45

38,68

221,68

350,00

S I N  F I N A N C I A M I E N T O CON F INANCIAMIENTORUBRO

48,92

529,58

44,08

23,88

31,60

222,08

900,14

FUENTE: E LABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE LA EMNV´98.

6.     SOBRE LA TASA DE INTERÉS
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E l  s i s t ema  d e  c r éd i t o  e s t u d i a n t i l  d eb e  cu i d a r  qu e  l a  a p l i c a c i ón  d e  l a s  t a s a s
d i ferenc iadas no sea d i screc iona l :  l as  reg las  de l  juego deben ser  c laras  y  conoc idas por
todos .

Después de observar  la  exper ienc ia  in ternac iona l  sobre la  mater ia  y  de ana l i zar  las
pos ib i l idades de pago de los fu turos c l ien tes ,  pensamos que en Nicaragua se deben ap l icar
tasas  d i f e renc iadas  que osc i l en en t re  e l  2% y e l  5%.

Dada s  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  i n v e r s i ón  en  educac i ón ,  donde  l o s  i n g r e so s  s e
observan t ras  la  incorporac ión a l  mercado labora l ,  cons ideramos que e l  in ic io de l  pago
de l  créd i to debe comenzar un año después que e l  bene f ic iar io conc luye sus es tud ios
supe r i o r e s .

E l  s i s tema de créd i to es tud ian t i l  deber ía  dar fac i l idades a aque l los  deudores ,  que
con e l  ob je t i vo de reduc i r  la  acumulac ión de in tereses ,  desean abonar par te  de l  créd i to
an tes  de l  p la zo es t ipu lado .

A los deudores que demues t ren que no han logrado consegu ir  t raba jo ,  se les  o torgará
una ampl iac ión de l  p lazo .  Es  de v i t a l  impor tanc ia  que e l  s i s t ema de créd i to  es tud ian t i l
t raba je de forma coordinada con e l  Min is ter io de Hac ienda y e l  Seguro Soc ia l  para reducir
l a  evas ión de responsab i l idades  cred i t i c i a s .

Como se mues t ra en e l  Cuadro N° 8 ,  e l  sec tor formal  de la  economía n icaragüense
es  pequeño (23%).  S in embargo ,  l a  mayor ía  de los  un i vers i t a r ios  cuen ta  con con t ra to de
t raba jos  (64 ,9%) y co t i za  en e l  Seguro Soc ia l  (56%).

7.     PLAZO PARA LA DEVOLUCIÓN DEL PRÉSTAMO
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Para reduc ir  la  evas ión ,  además de cruzar in formación con e l  Min is ter io de Hac ienda
y e l  Seguro Soc ia l ,  se deben rea l i zar  campañas de conc ien t i zac ión sobre la  impor tanc ia
de sa ldar la  deuda ,  pues es to s ign i f i ca que más personas se bene f ic ien en e l  fu turo .

Jun to con de f in i r  e l  momento de in ic io de l  créd i to ,  es  impor tan te prec i sar  e l  término
de la  ob l i gac ión .  En es te  sen t ido ,  proponemos que e l  p lazo de cu lminac ión de l  créd i to
se  f i j e  en 15 años ,  con tados desde e l  in ic io  de l  pago de las  respec t i vas  cuo tas .

Las  cuo tas  deben ser  cance ladas mensua lmente por los  deudores .  Quedan exen tos
de es ta  responsab i l idad aque l los  que acred i t en es tar  desempleados o que sus  ingresos
mensua les  sean in fer iores  a l  cos to de 2 ,5 canas tas  bás icas .  En e l  Cuadro N° 9 se  re f l e jan
las  cuo tas  a pagar ,  según e l  t ipo de in terés  ap l icado :

Ninguno

Educación Adulto

Primaria

Secundaria

Técnico Básico

Técnico Medio

Técnico Superior

Universi tar io

Total

NIVEL EDUCACIONAL
APROBADO NO

91,5

92,3

83,9

67,8

67,7

64,2

50,8

35,1

76,5

SI

8,5

7,7

16,1

32,2

32,3

35,8

49,2

64,9

23,5

INDEFINIDO DETERMINADO

49,2

66,7

47,7

39,7

10,0

23,3

28,1

40,5

41,3

50,8

33,3

52,3

60,3

90,0

76,7

71,9

59,5

58,7

NO

97,3

92,0

93,3

74,4

46,7

34,8

40,3

44,0

86,5

SI

2,7

8,0

6,7

25,6

53,3

65,2

59,7

56,0

13,5

CON CONTRATO DE
TRABAJO

TIPO DE
CONTRATO

COTIZA EN EL
SEGURO

CUADRO 8:  TRABAJADORES CON 16 AÑOS O MÁS, SEGÚN NIVEL APROBADO Y CONTRATO LABORAL

(EN PORCENTAJE)

FUENTE: E LABORACIÓN  PROPIA  SOBRE LA BASE DE LA EMNV´98

8.      SOBRE LAS CUOTAS
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Al  ana l i zar  la  EMNV´98 podemos de terminar que a aque l las  personas con educac ión
secundar ia les  conv iene endeudarse e ingresar a la  univers idad,  pues su n ive l  de consumo
deber ía  aumentar  en un 87% a l  inser tarse en e l  mercado labora l  duran te  e l  per iodo de
reembolso. Después de cancelar e l  prés tamo se esperar ía que su nive l  de consumo creciera
en un 151%.

S i n  e m b a r g o ,  h a y  d i f e r e n c i a s  s a l a r i a l e s  e n  l o s  t r a b a j a d o r e s  c o n  e s t u d i o s
un i vers i t a r ios  que deben ser  tomadas en cuen ta .  Como se observa  en e l  Cuadro N° 11 ,
lo s  dos  qu in t i l e s  in f e r iores  podr ían  ver  reduc ido su  consumo con e l  pago de l  prés t amo.

CUADRO 9:  CUOTAS SEGÚN TIPO DE INTERÉS (EN DÓLARES)

2%

3%

4%

5%

INTERES PRINCIPAL

5.000

5.000

5.000

5.000

INTERESES GENERADOS

1.244,08

1.948,71

2.714,51

3.541,82

CUOTA MENSUAL

34,69

38,61

42,86

47,46

PAGO ANUAL

416,28

463,32

514,32

569,52

VARIACION % 1

-

11,30

11,01

10,73

TOTAL

6.244,08

6.948,71

7.714,51

8.541,82

1 Con respec to  a l  n i ve l  an te r io r .

FUENTE: E LABORACIÓN PROPIA SOBRE LA BASE DE LA EMNV´98.

CUADRO 10:  CONSUMO ANUAL PROMEDIO DE TRABAJADORES CON 16 AÑOS O MÁS, SEGÚN NIVEL

DE INSTRUCCIÓN

Secundaria

Universi tar ia

Universi tar ia 2

NIVEL DE INSTRUCCION EN DOLARES VARIACION PORCENTUALEN CORDOBAS

8.138,27

20.430,00

15.236,70

769,21

1.931,00

1.440,14

151,04

87,22

1 Con respecto a secundar ia.

2 Menos pago del  préstamo, durante el  per iodo de reembolso.

FUENTE : ELABORACIÓN PROPIA SOBRE  LA BASE DE LA EMNV´98.
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Es ta  s i tuac ión l l eva a proponer que e l  pago de l  prés tamo sea con t ingen te  a l  ingreso .
E l  propós i to es  que n ingún es tud ian te vea reduc ido su consumo en comparac ión con e l
que  t endr í a  s i  no  hub i e s e  dec id ido  e s t ud i a r .  En  e s t e  s en t i do ,  p roponemos  que  l o s
e s t ud i an t e s  con  ing re so s  super io re s  a l  p romed io  de  aque l l o s  t r aba j adore s  que  só lo
cuen tan con educac ión secundar ia  (US$ 769,21) paguen un 10% de sus ingresos ,  y  es te
pago no debe exceder e l  cos to to ta l  de l  prés tamo. Como se observa a cont inuac ión ,  con
es ta  medida e l  qu in t i l  más pobre es  exonerado de l  pago de l  prés tamo y só lo e l  qu in t i l
super ior  paga la  to ta l idad de la  ob l i gac ión .

CUADRO 11:  CONSUMO ANUAL PROMEDIO DE QUINTILES DE TRABAJADORES CON 16 AÑOS O MÁS,

DESPUÉS DEL PAGO DEL PRÉSTAMO

Secundaria

Universi tar ia

Universi tar io que paga préstamo (media)

Universi tar ios quint i l  1 que pagan préstamo

Universi tar ios quint i l  2 que pagan préstamo

Universi tar ios quint i l  3 que pagan préstamo

Universi tar ios quint i l  4 que pagan préstamo

Universi tar ios quint i l  5 que pagan préstamo

CONSUMONIVEL DE INSTRUCCIÓN

 769,21

 1.931,00

 1.931,00

 607,51

 1.043,16

 1.641,68

 2.886,36

 6.138,41

P R É S T A M O 1

 490,86

 490,86

 490,86

 490,86

 490,86

 490,86

C O N S U M O  NETO

 769,21

 1.931,00

 1.440,14

 116,65

 552,30

 1.150,82

 2.395,50

 5.647,55

VARIACIÓN % 2

 151,04

 87,22

 (84,84)

 (28,20)

 49,61

 211,42

 634,20

CONSUMO ANUAL PROMEDIO DE TRABAJADORES CON 16  AÑOS O MÁS (EN DÓLARES)

1 Med ia  de  l os  pagos  según  t asas  de  i n t e rés  ( 2%,  3%,  4%,  5%) .
2 Var iac ión  con  respec to  a  secundar ia .

FUENTE: E LABORACIÓN  PROPIA SOBRE LA BASE  DE LA EMNV´98 Y  CÁLCULOS DEL  AUTOR .
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E l  créd i to  es tud ian t i l  e s  una med ida económicamente  v i ab le  para  los  es tud ian tes .
Podr ía bene f ic iar  a qu ienes por l imi tac iones económicas quedan fuera de la  educac ión
super ior ,  ya  que a pesar  de la  ob l igac ión cred i t i c ia ,  se  espera que su n i ve l  de consumo
aumen te  en  promed io .  Además ,  posee r  un  n i v e l  académico  super io r  i nc remen ta  su s
pos ib i l idades de consegu i r  t raba jo y  de acceder a una s i tuac ión labora l  más es tab le .

En es te  es tud io de caso hemos demos t rado que la  as ignac ión de los  recursos  de l
Es tado hac ia  la  educac ión super ior  no es  óp t ima ,  y  que las  un i vers idades f inanc iadas
con e l  apor te de todos los n icaragüenses son ine f ic ien tes en la adminis t rac ión de recursos
y  en la  producc ión de pro fes iona les .  A  l a  vez ,  hemos propues to  e l  s i s t ema de créd i to
e s t ud i an t i l  como po l í t i c a  de  f i n anc i am i en to ,  pue s  con s i de r amos  que  e s t imu l a r í a  l a
e f i c i enc i a  y  o to rga r í a  a  l o s  s ec to re s  t r ad i c i ona lmen t e  marg inados  l a  pos ib i l i d ad  de
ingresar  a  l a  educac ión super ior  y  me jorar  su n i ve l  de v ida .

CUADRO 12:  CONSUMO ANUAL PROMEDIO DE QUINTILES DE TRABAJADORES CON 16 AÑOS O MÁS,

DESPUÉS DEL PAGO DEL PRÉSTAMO CONTINGENTE AL INGRESO

Secundaria

Universi tar ia

Universi tar io que paga préstamo (media)

Universi tar ios quint i l  1 que pagan préstamo

Universi tar ios quint i l  2 que pagan préstamo

Universi tar ios quint i l  3 que pagan préstamo

Universi tar ios quint i l  4 que pagan préstamo

Universi tar ios quint i l  5 que pagan préstamo

CONSUMONIVEL DE INSTRUCCIÓN

  769,21

 1.931,00

 1.931,00

 607,51

 1.043,16

 1.641,68

 2.886,36

 6.138,41

P R É S T A M O 1

 490,86

 exonerado

 104,32

 164,17

 288,64

 490,86

C O N S U M O  NETO

 769,21

1.931,00

1.440,14

 607,51

 938,84

1.477,52

2.597,72

5.647,55

VARIACIÓN % 2

 151,04

 87,22

 (21,02)

 22,05

 92,08

 237,71

 634,20

CONSUMO ANUAL PROMEDIO DE TRABAJADORES CON 16  AÑOS O MÁS (EN DÓLARES)

1 Med ia  de  l os  pagos  según  t asas  de  i n t e rés  ( 2%,  3%,  4%,  5%) .
2 Var iac ión  con  respec to  a  secundar ia .

FUENTE: E LABORACIÓN  PROPIA SOBRE LA BASE  DE LA EMNV´98 Y  CÁLCULOS DEL  AUTOR .
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Es tamos consc ien tes  que es ta  propues ta  no con t i ene todas  l a s  respues tas .  No fue
ese  nues t ro  ob je t i vo .  S in  embargo ,  esperamos que sea  un buen pun to de par t ida  para
in ic iar  e l  pos tergado deba te de re formar e l  s i s tema de educac ión super ior .  N icaragua no
debe quedarse  es t á t i ca  an te  e l  ac tua l  de te r ioro que és t e  exh ibe  y  e speramos que l a
comunidad univers i t ar ia  ana l ice la  fac t ib i l idad de nues t ra propues ta .  A l  hacer lo ,  deben
recordar lo expresado por e l  ex pres iden te  nor teamer icano Frank l in D.  Rooseve l t :  “Es
de sent ido común tomar un método y probar lo .  S i  fa l la ,  admi t i r lo f rancamente e in ten tar lo
con o t ro .  Pero ,  sobre  todo ,  in t en ta r  a l go” .
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