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RESUMEN EJECUTIVO

En las  ú l t imas décadas  se  ha comenzado a v i s lumbrar  en Uruguay  ser ios  dé f i c i t  e
insu f ic ienc ias  en la  formación de l  cuerpo docente de enseñanza media .  Es ta  s i tuac ión es
par t icu larmente preocupante en e l  in ter ior de l  pa í s ,  e l  que cuenta só lo con un 20% de
docen tes  t i tu lados (Censo de 1995) .  Fren te  a  es ta  prob lemát ica  se  ha creado e l  Cen t ro
de  Fo rmac i ón  y  P e r f e c c i onam i en t o  Docen t e ,  e  imp l emen t ado  Cen t r o s  Reg i ona l e s  d e
Formac ión de Pro fesores  (CERP) en e l  in ter ior  de l  pa í s .

Es te  t raba jo se  propone eva luar  s i  l a  es t ra teg ia  de descen t ra l i zac ión ,  desarro l l ada a
t ravés  de los  CERP,  permi te  equ i l ibrar  l a  o fer ta  y  demanda de pro fesores  en e l  in ter ior
del país .  Para e l lo se desarrol la un modelo de proyección de ofer ta y demanda de docentes ,
y  se  ana l i za  e l  ro l  de l  Es tado en es te  proceso de formac ión .

Para consegu i r  d ichos propós i tos  se  rea l i zó una rev i s ión b ib l iográ f i ca  de l  ro l  de l
Es tado en la  formac ión de docentes ,  y  se propuso un modelo de proyecc ión de o fer ta  y
demanda de pro fesores  para e l  in ter ior  de l  pa í s ,  con un hor i zon te  de d iez  años .

L o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  l a  s i m u l a c i ó n  m u e s t r a n  q u e  l a  p r o p u e s t a  d e
descen t ra l i zac ión so luc iona e l  prob lema en a lgunas  as igna turas  como His tor ia ,  Geogra f í a ,
Soc io log ía ,  L i t e ra tura e  Id ioma Españo l .  Los  cursos de Matemát ica ,  B io log ía ,  F í s i ca  y
Química cont inúan presen tando exceso de demanda.

Con e l  f in  de so luc ionar  los  prob lemas de tec tados ,  se  sug iere  implementar  po l í t i cas
sa lar i a l e s  or ien tadas  a  equ i l ibrar  l a  o fer t a  y  demanda de docen tes  en la s  as i gna turas  de
C ienc ias  Soc ia les ,  Lengua y  L i t e ra tura ,  sa t i s f acer  e l  exceso de demanda en las  áreas  de
C ienc ias  Na tura les  y  Matemát icas ,  y  modern i zar  l a  ges t ión académica y  admin i s t ra t i va  de
los  ins t i t u tos  de  formac ión t rad ic iona le s .
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Tras cons ta tar  las  d i spar idades de acceso a l  s i s t ema educa t i vo formal  y  e l  dé f i c i t  de
aprend iza je ,  Uruguay –a l  i gua l  que o t ros  pa í ses  de Amér ica La t ina– in ic ió una ser ie  de
re formas ,  en e l  s i s t ema educa t i vo ,  or ien tadas  a  conso l idar  la  equ idad soc ia l ,  me jorar  la
ca l idad de la  educac ión y  d ign i f i car  la  formac ión y  func ión docen te .

Las  ú l t imas décadas han arro jado ser ias  insu f ic ienc ias  en la  formac ión de l  cuerpo
docen te  de  enseñanza  secundar i a ,  que  se  a soc ian  a  l a  deva luac ión soc ia l ,  cu l tu ra l  y
económica de d icha tarea .  Se ver i f ica un impor tan te proceso de desprofes iona l i zac ión
de l  cuerpo de pro fesores de educac ión media ,  a  ra í z  de la  ba ja t i tu lac ión de los ins t i tu tos
de formac ión docen te ,  l as  a l t as  tasas  de re t i ro y  e l  exp los i vo crec imien to de la  matr ícu la
esco lar  reg i s t rado a  f ines  de los  ‘80 .

E l  Censo de Docentes  rea l i zado en 1995 reve ló que Montev ideo cuenta con un 45%
de pro fesores  d ip lomados ,  mien t ras  que los  res t an tes  Depar tamen tos  exh iben só lo  un
20% de docen tes  t i tu lados .  E l  porcen ta je  nac iona l  se s i túa en e l  30% (Admin is t rac ión
Nacional de Educación Públ ica ,  ANEP, 1996).

La  re forma uruguaya ha p lan teado dos  innovac iones  organ i za t i vas  y  curr icu lares  en
la formación docente :

· La creac ión de l  Centro de Formación y Per fecc ionamiento Docente ,  a cargo de
apoyar  los  d i f e ren tes  programas ,  proyec tos  y  ac t i v idades  que se  or i en tan a  l a
capaci tac ión y ac tual i zac ión de los docentes de educación in ic ia l ,  pr imaria ,  media
y  formac ión docen te .

· La implementac ión de Cen tros Reg iona les  de Formac ión de Pro fesores (CERP) .
Es tos  responden a  una es t ra teg ia  de descen t ra l i zac ión para  rever t i r  e l  dé f i c i t
de docentes de enseñanza media en e l  in ter ior de l  pa ís  (Va i l lan t ,  1999).

En es te  con tex to ,  es te  es tud io de caso se propone eva luar s i  l a  es t ra teg ia  d i señada
en formación in ic ia l  de docentes de los CERP permi te equi l ibrar la  o fer ta y  demanda de
pro fesores  en e l  in ter ior  de l  pa í s ,  a  mediano y  l argo p lazo .  Además ,  se  espera :

· Discu t i r  y  ana l i zar  e l  ro l  de l  Es tado en e l  proceso de formac ión docen te .

I. INTRODUCCIÓN
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· Implementar un modelo de proyecc ión de o fer ta  y  demanda de pro fesores de
enseñanza secundar ia ,  que sea una herramienta e f ic ien te para e l  segu imien to de
la  po l í t i ca  d i señada .

E l  es tud io se  organ i za  en se i s  secc iones .  La  pr imera de l imi ta  e l  t ema y  exp l i c i t a  los
ob j e t i vo s  p ropues to s ,  l a  s egunda  pa r t e  p re sen t a  a l gunos  an t eceden t e s  que  pe rm i t en
con tex tua l i zar  e l  t ema de es tud io .  La  te rcera descr ibe las  pr inc ipa les  carac ter í s t i cas  de
l o s  Cen t ro s  Reg i ona l e s  de  Fo rmac ión  Docen t e  y  l o s  f undamen to s  de  l a  po l í t i c a  de
descentra l i zac ión.  En la cuar ta se d iscute e l  ro l  de l  Es tado y las razones de su in tervenc ión
en la  formac ión in ic ia l  de pro fesores  de enseñanza secundar ia .  Se desarro l la  un marco
teór ico con a lgunos e lementos a inc lu ir  en e l  d iseño de pol í t i cas espec í f icas (e f ic ienc ia ,
equidad,  ca l idad y f inanc iamien to) .  La quin ta secc ión descr ibe un modelo de proyecc ión
de o fer ta  y  demanda de pro fesores para la  educac ión media uruguaya –con un hor izonte
de d iez  años– que permi te  medir  la  evo luc ión de la  carenc ia de docentes  t i tu lados en e l
in ter ior  de l  pa í s .  Por ú l t imo,  se presen tan las  pr inc ipa les  conc lus iones y  recomendac iones
der i vadas  de es te  es tud io de caso .
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La re forma educa t i va  que in ic ió  José Pedro Vare la  a  par t i r  de 1875 marcó e l  s i s t ema
educa t i vo  uruguayo has ta  nues t ros  d ías ,  ya  que fue una de las  po l í t i cas  un i versa les  de
acceso a la  educac ión más ex i tosa de la  reg ión .  Se basó en cua t ro p i l ares  va lór icos :
i gua ldad ,  la ic idad ,  gra tu idad y  ca l idad .  La re forma persegu ía  t res  ob je t i vos :

· Formar una c iudadanía po l í t i ca  p lura l i s ta  y  democrá t ica .
· In t eg ra r  l a  soc i edad a  t r a vé s  de  lo s  l a zos  soc i a l e s ,  po l í t i cos  y  cu l tu ra l e s .
· A lcanzar  n i ve l e s  ra zonab le s  de  prosper idad ma ter i a l  (mov i l idad soc ia l ) .

E l  s i s t ema implan tado por l a  re forma vare l i ana con t r ibuyó a  conduc i r  a l  pa í s  a  un
s i t i a l  de  pr i v i l eg io  en l a  reg ión .  En la  década de los  ‘50 se  un i versa l i zó  l a  cober tura  de
educac ión pr imar ia ;  en los  ‘60 se conso l idó e l  proceso de incorporac ión de la  c lase
med ia  a  l a  educac ión secundar ia .  A  par t i r  de  los  ‘70 ,  e l  s i s t ema educa t i vo  par t i c ipó de
los  pro fundos  con f l i c to s  v i v idos  por  una  soc i edad par t i cu l a rmen te  desar t i cu l ada  y  un
s i s t ema po l í t i co po lar i zado .

Con e l  r e to rno a  l a  democrac i a ,  Uruguay  deb ió  encarar  camb ios  en  e l  s i s t ema
educa t i vo para en fren tar e l  len to crec imien to de la  cober tura de educac ión in ic ia l ;  a l tas
t a sa s  de  repe t i c ión  en  pr imer  g rado de  educac ión  pr imar i a ;  ba jo  c rec im ien to  de  l a
matr ícu la ;  a l t a  deserc ión de l  c ic lo bás ico de enseñanza media ;  fuer te  de ter ioro de los
aprend i za jes ;  d i sminuc ión de la  ma t r í cu la  de formac ión de maes t ros  y  pro fesores  y  e l
f u e r t e  a b a n d o n o  r e g i s t r a d o .  L o s  ‘ 9 0  m a r c a n  n u e v o s  c o n t e x t o s :  g l o b a l i z a c i ó n ,
reg iona l i z ac ión ,  c r i s i s  de  parad i gmas  po l í t i co - ideo lóg i cos ,  i n fo rma t i z ac ión ,  y  nuevos
s ín tomas de des in tegrac ión soc ia l  y  desarra igo cu l tura l .

II. ANTECEDENTES

1.     MARCO HISTÓRICO (1875-1995)
1

1 Esta sección se basa en el documento de la Administración Nacional de la Educación Pública,
ANEP, (2000).
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Los  espec ia l i s t a s  en educac ión de l  BID ,  Mar t ín  Carnoy y  C laud io de Mora (1996) ,
seña lan que las  re formas educa t i vas  l l e vadas  a  cabo en la  reg ión se  pueden c las i f i car  en
t r e s  t i po s :

· Re formas  or i en t adas  por  prob lemas  de  f i nanc iamien to .  Procuran reduc i r  e l
peso de l  f inanc iamiento de l  gobierno centra l  en la educac ión.

· Reformas por razones de compet i t i v idad .  Se d i r igen a mejorar  la  ca l idad de la
formac ión de los  recursos humanos para lograr  un mejor pos ic ionamien to de
la  compet i t i v idad de l  pa í s  en los  mercados in ternac iona les .

· Reformas dir ig idas  a l  logro de la equidad soc ia l .  Sus obje t i vos son la reducc ión
de  l a  pobreza  y  una  red i s t r i buc ión  progre s i v a  de  l a  r en t a ,  po t enc i ando l a
educación como agente de movi l idad soc ia l .

La  re forma uruguaya  con juga en su es t ra t eg ia  es tos  dos  ú l t imos aspec tos .  Por  un
lado,  mejora la  ca l idad de la formación de los docentes ,  lo que redundará en una mejor
ca l idad de los recursos humanos (ya que los docentes ac túan como mediadores de los
procesos  de aprend i za je  de los  a lumnos) .  Por  o t ro lado ,  o torga un ro l  muy impor tan te
a la  equidad soc ia l .

Uruguay apues ta  fuer temente a una Re forma Educa t i va 3 , cuyos principales aspectos
se  recogen en la  Ley  de Presupues to N° 16 .736 ,  de 5 de enero de 1996 .  Los  ob je t i vos
cen tra les  de la  po l í t i ca educa t i va  son 4 :

· La consol idac ión de la equidad socia l .
· La d igni f icac ión de la formación y la func ión docente mediante la capac i tac ión

de los  ac tua les  docen tes ,  en espec ia l  de aque l los  que carecen de t i tu lac ión ,  y
l a  p romoc ión  de  l a  f o rmac i ón  de  pe r sona l  p ro f e s i ona l  p a r a  l a  educac i ón
secundar i a  y  l a  t écn ico -pro fe s iona l .

2.     LA REFORMA EDUCATIVA IMPLEMENTADA EN 1996
2

2 Esta sección se basa en el documento ANEP (2000).
3 Sin perjuicio de que operaron distintas modificaciones al sistema educativo desde la década de los ’80.
4 Mensaje de la ANEP al Parlamento al elevar su propuesta de Presupuesto del año 1996.



JUAN EDUARDO SERRA MEDAGL IA FORMACI ÓN  DOCENTE

7

· El  mejoramien to de la  ca l idad educa t i va .
· El  for ta lec imien to de la  ges t ión ins t i tuc iona l .

A 1995,  la  Admin i s t rac ión Nac iona l  de la  Educac ión Públ ica (ANEP) represen taba
menos de l  9% en e l  gas to to ta l  de l  Es tado y  su par t ic ipac ión en e l  PBI era de l  1 ,7%. Con
e l  mon to  a s i gnado para  e l  presupues to  1996-2000 ,  e s t e  porcen ta j e  se  incremen tó  a l
2 ,2% de l  produc to ,  aunque d i s t a  mucho de l  promedio g loba l  de l  gas to  púb l i co y  pr i vado
en educac ión pr imar ia  y  secundar ia ,  rea l i zado por  los  pa í ses  de  l a  Organ i zac ión de
Cooperac ión y  Desarro l lo  Económico (OCDE) .

En 1998,  de l  gas to to ta l  de la  ANEP,  un 80% se des t inó a par t idas  sa lar ia les ,  un
10% a invers iones  y  e l  res t an te  10% a gas tos  de func ionamien to .

La inc lus ión de mejoras sa lar ia les  en e l  Presupues to Nac iona l  (1996-2000) permi t ió
un crec imien to rea l  de los  sa lar ios  de l  1 ,8% acumula t i vo  anua l .  S in  embargo ,  en la
comparac ión in ternac iona l  (Argen t ina ,  Bras i l ,  Ch i l e  y  pa í ses  desarro l l ados) ,  los  docen tes
u rugua yo s  r e c i b en  l a s  menore s  r emune r ac i one s ,  t a n t o  en  t é rm ino s  ab so l u t o s  como
re la t i vos a l  PIB per cápi ta .  También en la comparac ión nac iona l  los sa lar ios docentes
son in fe r iores  a  los  ingresos  que perc iben o t ros  t raba jadores  con i gua l  n i ve l  educa t i vo ,
con t ro lando por e l  res to  de las  var iab les  que in terv ienen en la  de terminac ión de los
sa l a r io s  (B ID ,  2000) .

S i  b ien e l  sa lar io pagado a los  pro fesores  no de termina en forma d i rec ta  la  ca l idad
de su desempeño;  las  re t r ibuc iones que perc iben – jun to con las  condic iones de t raba jo
y  e l  s t a tus  de la  pro fes ión– son fac tores  que in f luyen en la  ca l idad de la  enseñanza y  en
la  ca l idad de es tud ian tes  que rec lu ta  la  pro fes ión .
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A.     La  Prác t i ca  docente  de  enseñanza media  y  su  h is tor ia

La educac ión secundar ia dependió de la  Univers idad has ta 1936 y de e l la  heredó la
poca a tenc ión pres tada a  la  formac ión docen te .  Has ta  mediados de l  s i g lo  XX no surg ió
n ingún t ipo de formación s i s temát ica de pro fesores .  E l  creador de la  escue la de formación
de pro fe sores  fue  An ton io  Migue l  Grompone ,  qu ien en 1949 insp i ró  l a  c reac ión de l
Ins t i tu to de Pro fesores Ar t igas .  És te  s igu ió un modelo europeo predominantemente e l i t i s ta
y  su  asp i rac ión era  formar un gran cuerpo de e l i t e  que ac tuara  como re f l e jo  sobre  l a
educación nacional .

Has ta  comienzos de los  ‘60 la  formac ión docen te  se  carac ter i zó por un incremento
suces ivo en e l  número de t i tu lados (aunque s iempre in fer ior a l  crec imiento de la matr ícula
de enseñanza media) ;  pero la  cr i s i s  soc ia l  y  po l í t i ca  a fec taron la  ca l idad de sus  acervos .
En los años ‘70 la  matr ícu la permanec ió cas i  es tac ionar ia como re f le jo de las  condic iones
soc ia les  de en tonces :  a l ta  tasa de migrac ión (1963-1985) e incorporac ión mas i va de los
jóvenes a l  mercado de l  t raba jo .

A med iados de los  ‘80 (comienzos  de la  f a se  democrá t i ca) se  produ jo un fuer te
incremento en la  demanda de educac ión secundar ia  y  educac ión técn ica ,  y  se  agravaron
los  prob lemas de un s i s t ema educa t i vo con dé f i c i t  de docen tes  t i tu lados .  La  brecha t ra tó
de cubr i r se  median te  maes t ros  que no fueron capac i tados para la  nueva tarea ,  o por
es tudiantes de formación docente ,  en su mayoría con apenas a lgunas as ignaturas aprobadas
y  que en muchos casos  no eran las  prop ias  de la  espec ia l i zac ión .

También se in ten tó so luc ionar e l  problema de formac ión de pro fesores de educac ión
secundar ia  en e l  in ter ior  de l  pa í s ,  a  t ravés  de l  uso de la  an t igua red de formac ión de
ma e s t r o s 5 .  Los resul tados obtenidos fueron muy magros en materia cuant i ta t iva: menos
de 30 graduados por año en toda la  red de Ins t i tu tos  de Formac ión Docen te  ( IFD) .

3.     FORMACIÓN INICIAL DE DOCENTES DE ENSEÑANZA MEDIA

5 En estos institutos se dictan los cursos de sicología, pedagogía y sociología, mientras que los de
especialización deben rendirse en forma libre en Montevideo.
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B.  La búsqueda de excelencia académica en los  docentes

En  U r u g u a y ,  l a  e d u c a c i ó n  p ú b l i c a  e s t á  a  c a r g o  d e  d o s  e n t e s  a u t ó n omo s :  l a
Admin is t rac ión Nac iona l  de Educac ión Públ ica (ANEP) y  la  Un ivers idad de la  Repúbl ica .
La  pr imera es  l a  responsab le  de l  s i s t ema educa t i vo  preun i vers i t a r io  y  de la  formac ión
in ic i a l  de  docen tes ;  y  l a  segunda de l a  formac ión pro fe s iona l  un i ver s i t a r i a .

Con e l  d iagnós t i co de insu f ic ienc ias  y  dé f i c i t  en la  formac ión de docen tes ,  l a  ANEP
desa r ro l l ó  un  s i s t ema nac iona l  t e r c i a r io  de  fo rmac ión ,  t end i en t e  a  f o r t a l ece r  d i cha
ac t i v idad como pro fes ión y  que permi t iera cubr i r  las  neces idades de docentes (Va i l l an t ,
1999) .  Las  herramien tas  para l l evar  a cabo es te  s i s tema son :

· La creac ión en 1996 del  Centro de Capaci tac ión y Per fecc ionamiento Docente .
· La implementac ión de los  Cen t ros  Reg iona les  de Formac ión de Pro fesores  en e l

in ter ior :  en e l  nor te (Depar tamento de Rivera ,  1997), en e l  l i tora l  (Depar tamento
de Sa l to ,  1997) ,  en e l  es te  (Depar tamento de Maldonado,  1998) ,  en e l  suroes te
(Depar tamento de Colon ia ,  1999) ,  en e l  sur (Depar tamento de Cane lones ,  1999) ,
y  en e l  cen tro (Depar tamento de F lor ida ,  2000).
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Algunos es tud ios han pos tu lado como h ipó tes i s  que e l  dé f ic i t  de recursos humanos
que en fren ta la  enseñanza media en par te se debe a la  ausenc ia de o fer ta  opor tuna y
acces ib le  en las  d i s t in tas  reg iones de l  pa í s .  La formac ión de pro fesores se ha concentrado
pr inc ipa lmente  en e l  Ins t i tu to  de Pro fesores  Ar t i gas  ( IPA) ,  en Montev ideo ,  y  en los  21
Ins t i tu tos  de Formac ión Docen te  ( IFD) de l  in ter ior  de l  pa í s .  E l  número de docen tes
t i tu l ados  que genera  e l  s i s t ema es  ba jo  y  se  agud i za  por  l a  a l t a  deserc ión .

Todo cuerpo de trabajadores t iene una tasa de recambio natura l  de un 3,3% anual
de l  to ta l  de e fec t i vos  (suponiendo una v ida ac t i va  de 30 años) .  S in embargo ,  en e l  ámbi to
docente ,  se requiere una repos ic ión anua l  de l  5% 6 .

La ba ja cant idad de egresos es producto de l  a l to índice de deserc iones ,  en par t icu lar
en e l  pr imer año de c lases .  Habr ía ,  a l  menos ,  t res  causas que exp l ican es te  fenómeno:

· El  es tud ian te de pro fesorado de educac ión media ,  ba jo e l  rég imen de los IFD,
debe  t r a s l ada r s e  a  Mon t e v i deo  pa ra  r end i r  l a  mayor í a  de  l o s  cu r so s  en  un
rég imen de es tud ian te l ibre ,  lo que genera no tor ias  d i f i cu l tades .

· Una s igni f icat iva proporción de es tudiantes se inscr ibe en el IPA en forma parale la
a  o t ros  es tud ios  terc iar ios ,  y  en la  competenc ia  de opor tun idades op ta  por los
ú l t imos .

· El  grado de insa t i s facc ión con la  per t inenc ia y  ca l idad de la  propues ta  curr icu-
lar.

E l  Censo de Pro fesores l l evado a cabo en 1995 permi t ió de tec tar  un a l to porcen ta je
de  pro fe sores  que d ic t an c l a ses  s in  es t a r  t i t u l ados ;  e s  dec i r ,  s in  los  conoc imien tos  y
hab i l idades mín imas para una enseñanza de ca l idad .  La s i tuac ión es más grave en e l

III.     CENTROS REGIONALES DE FORMACIÓN DE PROFESORES

1.     MOTIVOS DE SU CREACIÓN

6 Las remuneraciones docentes son bajas en comparación con los ingresos del sector privado, por lo
que hay una fuga permanente hacia ese sector. Además, hay un alto componente femenino en el
profesorado, lo que implica una fuerte competencia entre sus estrategias de familia y su desarrollo
profesional, lo que da por resultado un porcentaje que se retira tempranamente. Esto explica que la
ANEP tenga una reposición anual de efectivos del 5% (ANEP, 1997). Por otra parte, el “ciclo de
actividad normal” para los docentes, que establece el Estatuto Docente, es de 25 años (al término
pueden jubilarse). En cambio, los demás trabajadores deben cumplir 35 años de servicio.
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i n t e r ior  de l  pa í s .  Los  t i tu l ados  para  todo e l  pa í s  cons t i tuyen e l  30 ,6%, Montev ideo cuen ta
con un 44 ,4% y e l  in ter ior  con un 19 ,5% (ANEP,  1996) .  Hay Depar tamentos en que no
se reg i s t ra  un so lo pro fesor  de ma temát i ca  o f í s i ca  t i tu lado ,  y  en pequeños l i ceos  no
cap i ta l inos se da e l  f enómeno de que la  cas i  to ta l idad de l  persona l  docen te no t i ene
formac ión espec í f i ca .  Es ta  s i tuac ión genera pro fundos desequ i l ibr ios  en e l  derecho a
a p r e nd e r  d e  l o s  e du c ando s  y  e n  e l  f u n c i o n am i e n t o  d e l  p r i n c i p i o  d e  i g u a l d a d  d e
opor tun idades .

En secundar ia  d ic ta  c la se  un 11 ,5% de maes t ros  pr imar ios ;  un 4 ,9% de egresados
de INET o ISEF (ambos ins t i tu tos de formación de docentes en e l  área técn ica) ;  un 9 ,2%
de un i vers i t a r ios ;  un 2 ,6% con es tud ios  incomple tos  de Mag i s ter io ,  INET o ISEF ;  un
1 2 , 9 %  d e  d o c e n t e s  q u e  i n i c i a r o n  y  m a y o r i t a r i a m e n t e  a b a n d o n a r o n  l o s  c u r s o s
univers i tar ios en e l  2° año,  y  un 11% de docentes  que a lcanzaron como máximo n ive l
educa t i vo e l  secundar io .

La rea l idad en e l  in ter ior var ía  por Depar tamento ,  con mín imos de 10% de egresados
en  l o s  Depa r t amen t o s  d e  Du r a zno  y  T r e i n t a  y  T r e s ;  y  máx imo s  d e  22 - 23% en  l o s
Depar t amen tos  de  Cane lones ,  Pay sandú ,  Sa l to ,  San José ,  R i ve ra  y  F lo res .

Igua lmente d i verso es  e l  panorama de la  formac ión docen te  cuando se observa la
as igna tura .  En L i t era tura ,  F i loso f ía  o His tor ia  la  proporc ión de egresados de l  IPA o IFD
se ub ica en torno a l  60%, mien t ras  que en Matemát ica  es  de 13% y en F í s i ca  de 18%. E l
área de C ienc ias aparece con e l  problema más ser io de t i tu lac ión.  Aun s i  se toman los
t í tu los  de Mag i s ter io  y  Un i vers idad como hab i l i t an tes  para la  enseñanza de n i ve l  medio –
jun to con e l  IPA–,  Matemát ica tendr ía un 35,3% de t i tu lados ,  F í s ica un 38% y Química
un 50 ,1%.

La in formac ión censa l  rea f i rma la  neces idad de impul sar  po l í t i cas  de formac ión
docente que permi tan cubr i r  las  neces idades de l  s i s tema,  acor tando la  brecha en tre la
demanda de pro fesores  y  l a  o fer ta  de recursos idóneos .

La creac ión de los  Cen tros Reg iona les  de Pro fesores  responde a la  neces idad de
o torgar  una mayor  impor tanc ia  cuan t i t a t i va  y  cua l i t a t i va  a  l a  formac ión de pro fesores  de
enseñanza secundar ia ,  o f rec iendo programas de formación in ic ia l  en d i feren tes reg iones
de l  pa í s .  Es ta  po l í t i ca  se propone pr inc ipa lmente :
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· Proveer formación para la  docenc ia en e l  ámbi to de la  enseñanza secundar ia
que d i vers i f ique la  ac tua l  o fer ta  cen t ra l i zada en Montev ideo .

· Con t r i b u i r  a  l a  p r o f e s i o n a l i z a c i ó n  d e l  e j e r c i c i o  d o c en t e  e n  l a  e n s e ñ an z a
secundar ia .

· Br indar una formac ión s i s temát ica en C ienc ias  de la  Educac ión .
· Es t imu l a r  med i an t e  una  cu r r í cu l a  i nno vado ra  l a  r eno vac i ón  de  l a  p r á c t i c a

pro f e s iona l  de  lo s  pro f e sores .
· Rea l zar  e l  ro l  de la  inves t i gac ión educa t i va .
· Actuar como agente dinamizador en la reg ión.

Los  CERP t i enen un mode lo  cua l i t a t i v amen te  d i s t in to  de l a  formac ión t rad ic iona l .  E l
p lan se desarro l la  en t res  años con un rég imen de ocho horas d iar ias .  Cuaren ta horas
semanales  y  e l  rég imen de in ternado cons t i tuyen la  d i ferenc ia en tre un ins t i tu to o una
“ ins t i tuc ión in tegra l” .  Es ta  ú l t ima logra cap tar  ín tegramente  e l  t i empo,  e l  es fuerzo ,  l a
mot i vac ión ,  l a  a t enc ión ,  los  va lores  y  l a s  ac t i tudes  de los  par t i c ipan tes .

Para impr imir les  un carác ter  reg iona l  se  ha prev i s to  o torgar  60 becas  anua les  a
es tud ian tes  no-res iden tes  en la  c iudad donde se ub ica e l  CERP y  d iez  becas de a lmuerzo
pa ra  l o s  e s t ud i an t e s  l oca l e s .  E s t o  pe rm i t e  r ec l u t a r  a  l o s  f u t u ro s  p ro f e so re s  en  l o s
Depar tamen tos  de l  in t e r ior  de l  pa í s ,  donde es  mayor  l a  carenc ia  de  pro fesores  t i t u l ados .

Para  ob tener  buenos pro fesores  hay  que tener  buenos formadores .  E l  mode lo de
s e l e c c i ó n  y  c a p a c i t a c i ó n  p e rm i t e  qu e  i n g r e s e n  a l  s i s t ema  p r o f e s i o n a l e s  a l t amen t e
ca l i f i cados .  Los formadores se contra tan con un rég imen de dedicac ión comple ta .

Lo s  e s tud i an t e s  cuen t an  duran t e  su s  e s tud io s  con  e l  apoyo  de  dos  a s i gna tu ra s
i n s t rumen t a l e s :  i n g l é s  e  i n f o rmá t i c a .  E l l o  r e su l t a  f undamen t a l ,  y a  que  no  s e  puede
func ionar como un pro fes iona l  de n i ve l  terc iar io en e l  mundo ac tua l  s in conocer una
lengua de comunicac ión in ternac iona l  y  s in dominar los  medios in formát icos .

2.     MODELO PEDAGÓGICO
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En la  e tapa in ic ia l  se  forman docen tes  en cua t ro grandes áreas :  Matemát ica ,  Lengua
y L i t era tura ,  C ienc ias  de la  Na tura leza y  C ienc ias  Soc ia les .  En e l  segundo año ,  C ienc ias
de la  Na tura leza  se  d i v ide en dos opc iones :  C ienc ias  B io lóg icas  y  C ienc ias  F í s i co-Química ,
para l legar a l  tercer año a la  formación espec ia l i zada en cada una de las t res d isc ip l inas :
B io log ía ,  F í s ica y  Química .  En e l  segundo año,  C ienc ias  Soc ia les  también se d i v ide en
dos opc iones :  H i s tor ia  y  Geogra f í a -Soc io log ía ,  y  en e l  t e rcer  año ,  e l  es tud ian te  op ta  por
una de esas  t res  d i sc ip l inas .
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Duran t e  e l  s i g l o  X IX  y  p r imera  mi t ad  de l  XX ,  l a s  demandas  soc i a l e s ,  po l í t i c a s ,
económicas  y  cu l tura les  jus t i f i caron y  leg i t imaron la  in tervenc ión de l  Es tado en e l  campo
e du c a c i o n a l .  E s t a  i n t e r v e n c i ó n  t i e n e  u n  imp a c t o  f a v o r a b l e  e n  l a  c o h e s i ó n  d e  l a
nac iona l idad ,  en la  igua lac ión de opor tun idades ,  en la  pos ib i l idad de mov i l idad soc ia l ,
en l a  d i s t r ibuc ión de l  ingreso y  en l a  desar t i cu lac ión de con f l i c tos  soc ia l e s .

Con e l  fuer te  desarro l lo  de soc iedades de mercado se comienzan a per f i l a r  pos turas
contrapues tas .  Por un lado,  aque l las  que ponen en te la  de ju ic io e l  ro l  hegemónico y
exc luyen te  de l  Es tado y  pos tu lan que e l  mercado as igna más e f i c ien temente los  recursos .
Por e l  o t ro ,  l a s  que reconcep tua l i zan e l  ro l  in tervenc ion i s ta  de l  Es tado y  seña lan que
és te  debe regu lar  la  par t i c ipac ión y  los  apor tes  de la  in ic ia t i va  pr i vada en la  ges t ión de
las  func iones púb l icas ;  debe generar  espac ios  para ar t i cu lar  d icha par t i c ipac ión y  as í
garan t i zar  e l  cumpl imien to de l  pr inc ip io de igua ldad de opor tun idades y  sa t i s f acer  las
neces idades  púb l i cas  que los  agen tes  pr i vados  no es tán d i spues tos  a  rea l i zar .

Para Juan Car los Tedesco,  “ las exper ienc ias de re forma en Amér ica La t ina ponen en
ev idenc ia  e l  pape l  fundamenta l  de l  Es tado en ,  a l  menos ,  t res  grandes func iones :  de f in i r
de manera democrá t ica los ob je t i vos educa t i vos ,  eva luar los resu l tados de las  acc iones
que se  l l e van a cabo ,  e  in terven i r  e f i cazmente  para compensar  las  d i f e renc ias  a l l í  donde
los  resu l t ados no son adecuados” (ANEP,  2000) .

La de f in ic ión de l  ro l  gubernamenta l  en mater ia  educa t i va debe contener e lementos
acerca de la organizac ión jur íd ica de l  Es tado,  su organizac ión terr i tor ia l ,  y  la  d is t r ibuc ión
y  ar t i cu lac ión de derechos  y  prerroga t i va s  en t re  e l  apara to  admin i s t ra t i vo  de l  Es t ado y
la  soc iedad c i v i l .  Cada soc iedad de f ine d ichos temas y  genera d i s t in tas  rea l idades ,  por
lo que es muy d i f í c i l  e fec tuar p lan teamien tos vá l idos sobre e l  ro l  de l  Es tado en formac ión

IV. EL ROL DEL ESTADO EN LA FORMACIÓN INICIAL DE DOCENTES
DE ENSEÑANZA MEDIA

1.     EDUCACIÓN Y ESTADO

2. DEFINICIÓN  DEL  ROL  DEL  ESTADO  EN  LOS  PROCESOS  DE  FORMACIÓN

DOCENTE
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docen te  que permi tan genera l i zar  o ex t rapo lar  s i tuac iones tan var iadas .  S in embargo ,  es
pos ib le  aprox imarse más a l  t ema s i  t enemos en cuen ta las  tendenc ias  un iversa les  de l
cambio soc ia l  y  los  procesos  soc ia l e s  que cruzan hor i zon ta lmen te  a  todos  los  pa í ses .

A.     ¿Por  qué  debe  intervenir  e l  Es tado  en  la  formación docente?

S e g ú n  C a s t r o  ( 1 9 94 ) ,  e x i s t e n  a l  m eno s  t r e s  s i t u a c i o n e s  q u e  l e g i t im a r í a n  l a
in tervenc ión de l  Es tado en la  formación docente :

· Desempeño pro fes ional  de l  pro fesor  acorde  con  las  or ientac iones
formativas  del  s is tema nacional  de  educación . E l  Es tado debe asegurarse
que e l  pa í s  con tará –en cada momento– con e l  número y  t ipo de pro fesores que
neces i ta  e l  s i s tema nac iona l  de educac ión públ ica para poder func ionar en la
d irecc ión y  r i tmo que ha p lan teado e l  organ ismo rec tor de la  educac ión en sus
po l í t i cas  es t ra tég icas .

· Acred i tac ión  de  ins t i tuc iones  con  ob je to  de  caute lar  la  f e  públ i ca .
Es compe tenc ia  de l  Es t ado crear  un s i s t ema de acred i t ac ión púb l i ca  de los
i n s t i t u t o s  que  cump l en  con  l o s  r equ i s i t o s  que  é s t e  e x i g e ,  y  s upe r v i s a r  e l
cumpl imien to sos ten ido de los  mismos para cau te lar  l a  f e  y  con f i anza púb l i cas .

· Deber  de  presentar  cuenta  públ i ca  de  los  rendimientos  y  logros  de
lo s  p rogramas  ap l i cados  a  la  fo rmac ión  docen te .  L a  d i s po s i c i ó n  y
capac idad que tengan las  ins t i tuc iones para rend ir  cuen ta  púb l ica de su ges t ión
se re lac iona con un nuevo paradigma adminis t ra t i vo conocido como account-
ability .  En és te  se reconoce como un cr i t er io de e f ic ienc ia  admin is t ra t i va  de
índo le  ne tamen te  pro fes iona l  que a l  e va luar  resu l t ados  y  procesos ,  en t regue l a
in formac ión que re t roa l imenta a l  s i s tema y  hace más e f icaces las  acc iones .

Es tas  t res  formas de in tervenc ión se  re lac ionan con e l  deber  de l  Es tado de asegurar
cober tura y  ca l idad de l  serv ic io educa t i vo .
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B.  Po l í t i cas  públ i cas  en  la  formac ión  docente  (Cas t ro ,  1994)

Los  ro les  y  compe tenc ias  de desempeño ex ig idos  a  los  pro fesores  en la  prác t i ca
docen te ,  y  l a s  capac idades  técn icas  adqu i r idas  en los  procesos  de formac ión ,  presen tan
a l g uno s  d e s a j u s t e s  qu e  pod r í a n  e xp l i c a r s e  po r  l a  e x i s t e n c i a  d e  d i s t i n t o s  p l a n e s  y
proced imien tos  de formac ión ;  los  desequ i l ibr ios  que ex i s t en en t re  demanda y  o fer t a  de
pro fesores ,  y  l a s  deb i l idades  y  vac íos  que exh iben los  requ i s i tos  persona les ,  académicos
y  vocac iona le s  de  los  a sp i ran te s  a  cursar  car reras  pedagóg icas .

Pe ro  s i  v amos  más  a  f ondo ,  podr í amos  de t ec t a r  l a s  s i gu i en t e s  s i t uac iones  que
con t r ibuyen a  los  desa jus t e s  seña lados :

· El  ba jo s ta tus  económico y  soc ia l  de l  pro fesor ,  lo que des incen t i va  e l  in terés
de los jóvenes por la  carrera docente ,  o rec lu ta es tud ian tes  f racasados de o tras
carreras  y  con impor tan tes  dé f i c i t  académicos  y  vocac iona les .

· E l  p e s o  d e  u n a  c u l t u r a  e s c o l a r  q u e  h a b i t ú a  a l  p r o f e s o r  a  d e s emp e ñ o s
depend i en t e s ,  r e g l amen t a c i one s  y  a c a t am i en t o  d i s c i p l i n ado  de  l a s  ó rdene s
supe r i o r e s .

· La fa l ta  de es t ímulos por desempeño.
· La  au tonomía  para  dec id i r  ca r re ra s  y  cur r í cu lo s  de  lo s  i n s t i t u to s  docen t e s

en f ren ta  prob lemas de coord inac ión a l  in ter ior  de l  s i s t ema .

Debemos menc ionar que en Uruguay se mani f i es tan gran par te  de es tos  e lementos
(sa l vo  e l  ú l t imo por  l a s  carac ter í s t i cas  prop ias  de l  s i s t ema) .

Para generar adhes ión y  ser  e fec t i vas ,  l as  po l í t i cas  de formac ión docen te deber ían
cumpl i r  l a s  s i gu ien tes  cond ic iones  (Cas t ro ,  1994) :

· Generarse como pol í t i cas  de Es tado 7 .
· Deben  s u g e r i r  n o rma s  y  l e g i t ima r  t i p o s  d e  a c c i ó n  qu e  s e a n  v i s t o s  c omo

nece sa r i o s  pa r a  de s empeños  docen t e s  a co rde s  con  l a s  po l í t i c a s  educa t i v a s
de l ineadas .

7 La política de Estado garantiza la continuidad en el tiempo para el desarrollo de políticas educativas,
las que necesariamente requieren del largo plazo para ser evaluadas.
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· Sus ten tarse en e l  reconoc imien to de la  he terogene idad de in tereses  soc ia les  y
de l a  d i ver s idad de neces idades  y  expec ta t i va s  de los  pro fesores .

Un e lemento de suma impor tanc ia  para e l  éx i to  de es tas  po l í t i cas  es  e l  espac io de
d iá logo y  concer tac ión que deben cons t ru i r  los  t res  agen tes  de es te  s i s t ema:  e l  Es tado ,
lo s  in s t i t u to s  de  fo rmac ión  y  lo s  g remios  docen t e s .

A.  E f i c i enc ia

Las  soc i edades  se  en f ren tan  a  l a  e scasez  de  recursos  para  sa t i s f acer  todas  l a s
neces idades y  deseos humanos .  Ex is te  un permanente conf l ic to en tre los usos a l terna t i vos
de los  recursos  y  una neces idad cons tan te  de e leg i r  en t re  d i ver sas  as i gnac iones .

Las d imens iones pr inc ipa les  de la  e f ic ienc ia (Pauly ,  1970;  Cu lyer ,  1985) pueden
resumirse  como:

· No  p e r d e r  r e c u r s o s  ( p o s i c i o n a r s e  s o b r e  l a  f r o n t e r a  d e  p o s i b i l i d a d e s  d e
producción).  Se conoce como e f ic ienc ia técnica .  Es la obtenc ión de la máxima
cant idad de produc tos a par t i r  de cua lqu iera combinac ión de insumos .

· Produc i r  cada produc to a l  menor cos to  (pun to de t angenc ia  en t re  l a  f ron tera  de
pos ib i l idades  de producc ión y  l a  rec ta  de presupues to) .  Los  insumos deben ser
combinados de manera ta l  de d i sminuir  e l  cos to de cua lqu ier  produc to dado.
Es te  e lemento se denomina cos to -e fec t i v idad .

· Produc i r  los  t ipos y  can t idades de produc to que la  gen te  más va lora (que las
tasas marg ina les  de t rans formación en la  producc ión de b ienes se igua le con
las  t a sas  marg ina les  de sus t i tuc ión en e l  consumo) .  Es te  e lemento v incu la  l a
o fer ta  con la  demanda .  Se t ra ta  de que los  recursos se  u t i l i cen para produc i r
los  t ipos  y  can t idades  de produc tos  que mejor  sa t i s f agan a  l a  gen te ;  es  dec i r ,
los  que la  gen te  más va lore .  Es to se conoce como e f ic ienc ia  d i s t r ibu t i va .

3. ELEMENT OS A TOMAR EN CUENTA EN EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DE FORMACIÓN INICIAL DE DOCENTES. MARCO TEÓRICO Y APLICACIÓN
EN EL SISTEMA URUGUAYO
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¿E s  e f i c i en t e  l a  f o rmac ión  in i c i a l  d e  do c en t e s  d e  en s eñanza  med ia  en
Uruguay?

E f i c i en c i a  t é cn i ca

Resu l t a  in te resan te  reseñar  los  resu l t ados  de un es tud io  rea l i zado con la  cohor te
d e  e s t u d i a n t e s  q u e  i n g r e s a r o n  a l  I P A  e n  1 9 9 6 8  (Cardozo -Er ramuspe ,  2000) .  La
in formac ión presen tada permi te  ex t raer  l a s  s i gu ien tes  conc lus iones :

· Solamente e l  35% de los es tud ian tes de la  Generac ión 1996 cursaba a l  menos
una as igna tura en 1999. Aprox imadamente 690 (64% del  to ta l) 9  no figuraban
es tud iando ,  n i  cursando ,  n i  r ind iendo exámenes .

· Aprox imadamen te  700 es tud ian t e s  de  l a  cohor t e  no f i guran en l a s  l i s t a s  de
in sc r i t o s  a l  f i na l i z a r  e l  pe r íodo 1996-1999 .  Más  de  l a  m i t ad  (52%) ya  no
aparecen en 1997.

· El  65% de los es tud ian tes  de la  Generac ión 1996 no aparece inscr i to en n ingún
curso curr i cu la r  en 1999 .  E l  res t an te  35% se d i s t r ibuye  de l a  s i gu ien te  forma :
un 14% cursaba a l  menos una as igna tura correspondien te  a 4° grado y  e l  21%
cursaba as igna turas  de 1° ,  2°  y /o  3°  grado .  De los  cerca de 380 es tud ian tes
que con t inuaban cursando a lguna mater ia  en 1999,  e l  60% presen taba un c laro
rezago ;  es  dec i r ,  no cursaba n inguna mater ia  de l  año correspondien te .

Es ta  s i tuac ión se suma a l  hecho de que só lo egresaron de l  s i s t ema IPA a l rededor de
200-230 docen tes  en los  ú l t imos años ,  lo  que permi te  conc lu i r  que hay un a l to  porcen ta je
de recursos  “malgas tados” ,  ya  que no logran ,  en gran medida ,  su ob je t i vo de formac ión
de docentes t i tu lados y  mucho menos en e l  t i empo curr icu lar  es t ipu lado.

No se incluye un anál is is del s is tema CERP, ya que su corto per íodo de funcionamiento
no permi te  aún deduc i r  conc lus iones a l  respec to .  S in embargo ,  l as  tasas  de deserc ión y
rep i t enc ia  que mues t ra  son “sens ib lemen te”  in fe r iores  a  l a s  de l  s i s t ema t rad ic iona l .

8 Se considera el subconjunto de alumnos de la Generación 1996 que opta sólo por una especialidad.
Estos constituyen un 85% del total del universo.

9 Parte de los desertores siguen otras carreras, otros ingresan a la docencia (16,9% del total de
profesores censados son estudiantes de formación docente no titulados) y el resto “sale”
definitivamente del sistema educativo.
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Cos to -E fe c t i v idad

Es te aspec to se re lac iona con una func ión de producc ión ópt ima que combine de ta l
forma los  insumos para ob tener  los  menores  cos tos  de cua lqu ier  produc to .  Cuando hay
más de una ins t i tuc ión que forma docen tes  es  pos ib le  es tab lecer  comparac iones de los
cos tos  por docen te  t i tu lado .  Es to  con t r ibuye ,  en términos re la t i vos ,  a  es tab lecer  cuá l  de
las  ins t i tuc iones  es  más e f i c i en te .  La  formac ión de docen tes  en forma exc lus i va  por
par te  de l  Es tado no permi te  comparar  resu l t ados con en t idades  “ tes t i go” pr i vadas ;  pero ,
además ,  res ta  recursos a  una ac t i v idad que resu l t a  v i t a l  para lograr  n i ve les  acep tab les
de invers ión en e l  s i s t ema educa t i vo .

La e f i c ienc ia  re la t i va  puede medirse  a  t ravés  de ind icadores .  Para es to es  necesar io
contar con información f inanciero-contable por centro de costos y contabi l idad patr imonial
(que inc luya ,  en t re  o t ras  cosas ,  l a  deprec iac ión de los  ac t i vos) .  No se  d i spone de e l l a
en la  ac tua l idad en Uruguay ,  pero es  pos ib le  t raba jar  con ind icadores ,  aunque no sean
de l  todo per fec tos .

En un in forme de l  Cod icen 10  presentado al BID y en el que se justifica la creación
de l  CERP - F l o r i d a ,  s e  a n a l i z a n  a l g uno s  i n d i c ado r e s  e n t r e  l o s  d i s t i n t o s  s i s t ema s  d e
formac ión docen te .  Es tos  de te rminan que los  cos tos  por  a lumno para  e l  S i s t ema de
Formación Docente (IPA,  IFD) rondan los US$ 800.  En cambio ,  en los CERP superan los
US$ 6 .000 .  Pero s i  se  ana l i zan los  cos tos  por  aque l los  e fec t i vamen te  t i tu l ados ,  los  que
corresponden a los  CERP son un 22 ,3% menores  que los  cos tos  por egresado de l  S i s t ema
de Formación Docente .

Cuando se compara hay que tomar en cuen ta  todos los  cos tos  invo lucrados en cada
s i s t ema y  hacer lo  sobre  l a  base  de  produc tos  de  ca l i dad  s im i l a r  (en  e s t e  ca so  lo s
egresados de los  CERP rec iben cas i  e l  dob le  de carga horar ia  en su formac ión) .

10 “Informe sobre los factores que justifican la creación del Centro Regional de Profesores de Florida
y su sustentabilidad” (Codicen, s.a).



20

Ef i c i enc ia  d i s t r ibut iva

A través del  Censo de Profesores de 1995 es pos ib le cons ta tar que ex is te una demanda
insa t i s f echa  de  docen te s  t i t u l ados .  Podemos pos tu l a r  d i s t i n t a s  h ipó te s i s  f r en te  a  e s t a
s i t uac ión :

· Los  ingre sos  e sperados  por  e s t a  pro f e s ión  no logran  se r  lo  su f i c i en t emen te
a t rac t i vos ,  por  lo  que su t a sa  in te rna de re torno es  ba ja  –o más ba ja  que l a  de
o t r a s  p ro f e s i one s– ,  l o  que  no  pe rm i t e  c ap t u r a r  e l  número  de  po s t u l a n t e s
su f i c ien tes  para cubr i r  l a  demanda .
La so luc ión a es te  problema,  en condic iones de un mercado no regulado,  ser ía
aumentar  los  sa lar ios .  S in embargo ,  e l  mercado de los  docen tes  es tá  regu lado a
t r a v é s  d e  l o s  s a l a r i o s  po rque  e l  E s t ado  f i j a  e s t e  p r e c i o .  En  e s t e  c a so ,  e l
equ i l ibr io  se  logra  a l  permi t i r  que ingresen a l  s i s t ema personas  no ca l i f i cadas
para d icha func ión .  Los  sue ldos ba jos ,  además de in f lu i r  en la  can t idad de
docen t e s  que  s e  f o rman ,  t amb i én  i n t e r v i enen  en  e l  t i po  de  e s t ud i an t e  que
se lecc iona es t a  carrera ,  y  en su vocac ión y  grado de compromiso .

· La o fer ta  de l  Es tado resu l t a  insu f i c ien te  o inadecuada (cen t ra l i zada) .  Uno de
los  ob je t i vos  de es te  es tud io  es  s imular  un mode lo de o fer t a  y  demanda (que
tome en cuenta la  pol í t i ca públ ica desarro l lada en e l  in ter ior de l  pa ís ,  los CERP),
para ver  s i  e l  mercado logra e l  equ i l ibr io (s in inc lu i r  e l  sa lar io como una
v a r i a b l e  d e l  m o d e l o ) .  H a y  q u e  s e ñ a l a r  q u e ,  a d em á s  d e  d e s c e n t r a l i z a r
terr i tor ia lmen te  la  o fer ta  de formac ión docen te ,  es ta  po l í t i ca  púb l ica  incorpora
becas  y  br inda la  pos ib i l idad de formac ión terc iar ia  a  es tud ian tes  que no t i enen
o tra  pos ib i l idad de formac ión en e l  in ter ior  de l  pa í s .
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¿Cuándo  re su l ta  ine f i c i en te  e l  mercado  en  la  as ignac ión  de  re cursos  para
la  formación docente?

Fren te a las  denominadas fa l l as  de l  mercado,  es tas  se mani f i es tan como:

· Externalidades .  Los agen tes  no se apropian de todas las  gananc ias  que e l los
producen ,  o generan cos tos  a  terceros de los  que no se hacen cargo .  Es to l l e va
a generar  can t idades pr i vadas de l  produc to o serv ic io que no co inc iden con las
can t idades óp t imas desde e l  pun to de v i s ta  soc ia l .  En e l  caso de la  educac ión ,
los  economis tas  reconocen la  ex i s tenc ia  de ex terna l idades pos i t i vas  generadas
por e l  s i s t ema de educac ión pr imar ia  y  secundar ia .  En es te  sen t ido ,  podemos
in fer i r  que docen tes  “ formados” po tenc iarán esas  ex terna l idades ,  por  lo  que
podr íamos pos tu lar la ex is tenc ia de ex terna l idades también en es te sec tor .

· F a l l a s  d e  i n f o r m a c i ó n .  Cuando  e l  me r c ado  no  g e n e r a  l o s  i n c e n t i v o s
adecuados para d i fundir  in formac ión re levan te para la  toma de dec i s iones de
los  agen te s .

· C u a n d o  e x i s t e n  r e g u l a c i o n e s  e n  l o s  m e r c a d o s .  E s t a s  d e b e n  s e r
compensadas con nuevas  regu lac iones  para generar  s i s t emas más neu t ra les  (s i
f i j amos  e l  sa l a r io  de  lo s  docen te s ,  y  é s t e  e s t á  l e jo s  de l  sa l a r io  de  equ i l i b r io ,  se
deben generar  incen t i vos  para e l  ingreso de nuevos  docen tes) .

B.  Equidad

La e f i c i enc ia  no es  e l  ún ico cr i t e r io  para  juzgar  l a  d i s t r ibuc ión de los  recursos .  La
equ idad o la  jus t i c i a  t ambién es  un cr i t e r io  vá l ido .  En es te  es tud io cons ideraremos como
cr i ter io de equidad la  igua ldad de opor tun idad en e l  acceso ,  según la conceptua l i zac ión
de Rawls  (1990) .

En es te  sen t ido ,  hay que ana l i zar  e l  per f i l  soc ioeconómico de los  es tud ian tes  que
ingresan a l  s i s tema de formación de docentes  CERP.  Gers ten fe ld (1995) seña la que las
ca rac t e r í s t i c a s  de l  hogar  son  cond ic ionan t e s  muy  re l e van t e s  en  e l  l og ro  e sco l a r ;  en
espec ia l  e l  cap i ta l  educa t i vo de l  hogar y  la  capac idad económica de l  mismo. Tomando
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es ta  a f i rmac ión ,  e l  t raba jo de Oper t t i ,  L l ambí  y  Cardozo (1999) aborda :

· El  aná l i s i s  de l  n i ve l  educa t i vo de los  hogares de los  es tud ian tes  de los  CERP.
P a r a  e l l o  u t i l i z a  l a  v a r i a b l e  “ c l im a  e d u c a t i v o  d e l  h o g a r ” 11 . Del total de
es tud ian tes  de l  CERP de l  l i tora l ,  un 31% prov iene de hogares  con ba jo n i ve l
educa t i vo (has ta  se i s  años de educac ión formal  promedio) .  En e l  caso de l  CERP
de l  nor te ,  es ta  c i f ra  es  de l  25% y en e l  CERP de l  es te  es  de l  20%. La c i f ra
ob ten ida  en t re  los  e s tud ian te s  que cursan l a  un i ve r s idad es  sus t anc ia lmen te
menor:  10,3% 12 .

· El  es tud io c i tado u t i l i za  como var iab le  “proxy” de la  capac idad económica de l
hoga r  su  equ ipam i en t o 13 . Un 44% de los estudiantes de los CERP proviene de
hogares con bajo nive l  de equipamiento 14  y apenas un 14% proviene de hogares
que cuentan con un n ive l  de equipamien to a l to .

· La d i s t r ibuc ión de las  becas .  E l  o torgamien to de becas  se  d i r ig ió  pr inc ipa lmente
a  los  e s tud ian te s  proven ien te s  de  con tex tos  re l a t i v amen te  menos  f a vorab le s .
Cas i  t res  cuar tos  de los  es tud ian tes  proven ien tes  de hogares  con ba jo  n i ve l
educa t i vo  poseen la s  t res  becas :  a l imen tac ión ,  v i v i enda y  t ranspor te .  Só lo  un
13 ,6% de es tos  es tud ian tes  no posee n inguna de e l l a s .

C.   Cal idad

El  concepto de ca l idad en genera l ,  y  en par t icu lar  en educac ión ,  t i ende a ca l i f i carse
como un concepto re la t i vo .  La noción de ca l idad de hace una década a trás no t iene
porqué  co inc id i r  con  l a  noc ión  ac tua l ,  y  é s t a  v a r i a rá  de  pa í s  en  pa í s  en  v i r t ud  de l
desarrol lo exper imentado por las d i ferentes sociedades .  También es importante reconocer

11 “Clima educativo del hogar” es el promedio de los años de educación formal de los integrantes del
hogar, de 14 años y más. Se establece esta edad porque coincide con el límite establecido por la OIT
para estimar la población en edad de trabajar. A su vez, coincide con la edad en la que la persona
podría teóricamente haber finalizado los nueve años de educación básica obligatoria.

12 Los datos de los CERP se obtuvieron a través de una encuesta realizada en 1998 por Opertti, Llambí
y Cardozo (1999). Los datos de los estudiantes universitarios provienen de la Encuesta Continua de
Hogares de 1997 (Interior Urbano), del INE.

13 Los artículos que se utilizan son: teléfono, calefón, heladera (con y sin freezer), televisor (blanco y
negro o color), reproductor de video, lavadora, horno microondas, computador, automóvil de uso
familiar.

14 Nivel bajo: si el hogar posee hasta tres de los artículos señalados. Nivel alto: si el hogar posee más
de seis artículos.
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que la  ca l idad es un pa t rón idea l ;  es  dec i r ,  una meta hac ia  la  cua l  buscan or ien tarse las
ins t i tuc iones  y  que muchas  veces  no logran a lcanzar  (Gonzá le z ,  1990) .

Harvey y Green (1993) proponen clas i f icar el concepto de cal idad en cinco categorías :

· Calidad como excepción .  Presen ta  dos vers iones ,  l a  que asoc ia  e l  concep to
de ca l idad con exce lenc ia o e l  logro de a l tos es tándares ,  y  aque l la  re lac ionada
con la  idea de a lcanzar mín imos es tándares es tab lec idos .

· Cal idad como per fecc ión o  cero  error .  E l  produc to es  juzgado con forme
a una espec i f i cac ión que ha s ido prede f in ida  y  es  ver i f i cada de a lguna forma .

· Cal idad como apt i tud para  e l  logro  de  un propósi to .  La  ca l i dad  se
puede en tender  desde una óp t i ca  más func iona l  para juzgar  en qué medida e l
produc to o serv ic io educa t i vo se a jus ta  a un propós i to de terminado.  E l  propós i to
puede  s e r  de f i n i do  de sde  e l  pun to  de  v i s t a  de l  u sua r io  (o  c l i en t e ) ,  o  de l
proveedor .

· Cal idad  como t rans formación .  Es ta concepc ión de ca l idad se basa en la
noc ión de cambio cua l i ta t i vo .  La educac ión impar t ida será de ca l idad s i  logra
e s t e  p r o p ó s i t o .  E n  e l  p r o c e s o  e d u c a t i v o ,  e l  e s t u d i a n t e  e x p e r im e n t a  u n a
t rans formac ión que le  hace adqu i r i r  conoc imien to ,  hab i l idades  y  ac t i tudes  para
t r aba j a r  y  desenvo l ve r se  en  soc i edad .

· Calidad como umbral .  Impl i ca  es tab lecer  c ier t a s  normas y  cr i t e r ios .  En ese
c o n t e x t o ,  c a d a  i n s t i t u c i ó n  q u e  a l c a n c e  o  s o b r e p a s e  l a  n o rma  o  c r i t e r i o
prees tab lec ido se cons idera de ca l idad .

En  nues t r a  op in ión ,  en  lo s  s i s t emas  de  fo rmac ión  in i c i a l  de  docen t e s  hay  que
in troducir  ind icadores de ca l idad que permi tan eva luar su func ionamiento ba jo es ta ú l t ima
perspec t i va .  También resu l t a r ía  in teresan te  incorporar  la  ca l idad como ap t i tud para e l
l o g ro  de  un  p ropó s i t o ,  y a  que  en  un  s i s t ema  de  o f e r t a  de  f o rmac i ón  de  docen t e s
exc lus i vamente públ ico se deber ía asegurar que es ta o fer ta se a jus ta a las espec i f icac iones
de  l o s  u sua r i o s .
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¿En  qué  medida  la  formac ión  de  pro fesores  y  la  ca l idad  de l  pro fesorado
se  re lac iona con la  ca l idad  de  la  educac ión?

Gimeno (1998) cues t iona que ex i s ta  una re lac ión d i rec ta  en t re  la  mejora de la
prác t ica pedagóg ica a par t i r  de una mejora en la formación docente de los pro fesores .
L a  p rác t i c a  pedagóg i c a  no  s e  exp l i c a  so l amen t e  por  l a  a c t uac ión  au tónoma de  l o s
pro fe sores ,  s ino que es t á  l i gada  a  a spec tos  cu l tu ra l e s ,  in s t i t uc iona le s ,  organ i za t i vos ,
curr icu lares ,  y  a  l a  ex i s t enc ia  de medios  d idác t i cos  que no dependen exc lus i vamente  de l
profesorado. S in embargo,  Fu l ler y  C larke (1994) encuentran re levantes los conocimientos
que és tos poseen en re lac ión con e l  tema que enseñan y la  formación en serv ic io ,  ya que
son fac tores  que exp l ican e l  a l to  rend imien to académico en los  pa í ses  en desarro l lo .

E l  prob lema de la  ca l idad de l  pro fesorado es  menos l l amat i vo cuando los  s i s t emas
educa t i vos t ienen como meta la  expans ión cuant i ta t i va  de la  matr ícu la ,  ya que su mayor
preocupac ión es  consegu i r  a l tos  n i ve l e s  de esco lar i zac ión .  Pero en e tapas  pos te r iores
(como la s  que v i ve  Uruguay)  reso l ver  es t e  prob lema resu l t a  c ruc ia l .

¿Qué mejoras han in t roduc ido los CERP para procurar la  exce lenc ia en e l  cuerpo de
egresados?  (Va i l l an t ,  1999)

Se incrementa la cant idad de horas- formación de los fu turos docentes ,  en un rég imen
de ocho horas  d iar ias  duran te  t res  años ;  es  dec i r ,  4 .200 horas  duran te  la  carrera .

Los CERP t i enen una c lara tendenc ia  a  desarro l larse como ins t i tuc iones “ to ta les” 15 .
Los  fu turos docen tes  deben ob tener una ser ie  de hab i l idades que no se cons iguen só lo
con la mera adquis ic ión de in formaciones o conocimientos (cal idad como transformación).

Las  propues tas  curr icu lares  de los  CERP par ten de una pro fundidad de conoc imien to
en temát icas  esenc ia les .  E l  én fas i s  es tá  pues to  en ideas  y  t eor ías  que permi tan cons t ru i r
nuevos  conoc imien tos .

15 Los centros de formación inicial total serían aquellos que desean formar íntegramente a los futuros
docentes. Ver Legendre (1983) y Tedesco (1995).



JUAN EDUARDO SERRA MEDAGL IA FORMACI ÓN  DOCENTE

25

A través del otorgamiento de becas, se incent iva el ingreso a la docencia de estudiantes
capaces pero con escasos recursos económicos .

E l  s i s t ema cuen ta  con formadores  de  ded icac ión comple ta ,  e l eg idos  a  t ra vés  de
concursos  ab i e r to s ,  l o  que  a segura  e l  equ i l i b r io  en t re  t i empos  de  c l a se s  y  t i empos
ded icados a  la  preparac ión de cursos ,  apoyo a los  es tud ian tes  y  par t i c ipac ión en la  v ida
de l  Cen t ro .

Se genera una nueva concepc ión en la prác t ica docente .  És ta se mater ia l i za ,  en e l
tercer año, en práct icas profes ionales de media jornada en es tablecimientos especia l izados.
Los prac t icantes ac túan a l  menos en pare jas :  mientras uno dic ta la c lase ,  e l  o tro “observa”
e l  t raba jo  de su compañero y  cada dos  semanas  rec iben la  v i s i t a  de l  pro fesor  de l  CERP
o de la  as igna tura .

Es te  s i s tema implementado en los  CERP t ra ta  –de a lguna manera– de aminorar e l
impac to de lo que Veenman (1984) denomina “choque con la  rea l idad” ,  para re fer i r se a
la  s i tuac ión por la  que a t rav iesan los docentes en su pr imer año de docenc ia .  En e l
mismo sent ido ,  Áva los (1996) des taca la  impor tanc ia de contar con un apoyo s i s temát ico
duran te  los  dos pr imeros años de t raba jo docen te ,  a l  menos .

D.     F inanc iamiento

El f inanc iamiento de toda ac t i v idad públ ica cons is te  en recaudar fondos provenien tes
de los  ind i v iduos y  l a s  empresas  para cos tear  e l  func ionamien to de l  s i s t ema .  Ex i s t en
t res  fuen tes  de recaudac ión de ingresos para la  educac ión :

· Pagos  direc tos .  Son lo s  “desembo l sos”  que  rea l i z an  lo s  consumidores  para
comprar  serv i c ios  de enseñanza ,  o  gas tos  de l  s i s t ema de cos to  compar t ido .

· Impuestos .  Es tos  admi ten dos  moda l idades :  d i rec tos  e  ind i rec tos .
· Préstamos .  Cons t i tuyen ingresos  no sus ten tab les ,  en e l  sen t ido de que no es

deseab le  f inanc ia r  ac t i v idades  “permanen tes”  con fondos  que no t i enen ese
c a r á c t e r ;  p e r o  s e  u t i l i z a n  p a r a  f i n a n c i a r  a c t i v i d a d e s  d e  i n v e r s i ó n  e n
in f r ae s t ruc tu ra .
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Cuando se seña la  que en e l  s i s tema uruguayo la  educac ión es  “gra tu i ta” ,  se  hace
re ferenc ia  a  que no se ex igen pagos d i rec tos  porque és ta  se  f inanc ia  –pr inc ipa lmente– a
t ravés  de impues tos .  Hay que tener  presen te  es ta  idea porque s i  se  sos laya  puede generar
incen t i vo s  pe r ve r so s  en  e l  s i s t ema .

Ex i s ten dos aspec tos impor tan tes  para la  e f i c ienc ia  que se re lac ionan con esquemas
de f inanc iamiento :

· Los  cos tos  admin i s t ra t i vos  asoc iados  con l a  recaudac ión de l  ingreso .  En un
f inanc iamien to púb l ico ,  és tos  dependen de los  t ipos de impues tos  u t i l i zados .

· Los cos tos  de e f i c i enc ia  que surgen por una fa l l a  de l  mercado o por e fec to  de
los  impues tos  que d i s tors ionan los  prec ios  de l  mercado y  l a s  can t idades  de
equ i l i b r io  de  lo s  b i enes  y  se r v i c io s  g ra vados 16  (salvo que se trate de impuestos
correc t i vos ,  por e jemplo ,  para las  ex terna l idades) .

En un s i s tema de f inanc iamien to o tro aspec to es la  equidad.  Los pagos d irec tos
t i enden a co locar una carga más a l t a  en los  grupos de ingresos ba jos ,  por lo que se d ice
q u e  e s  u n  s i s t e m a  r e g r e s i v o 1 7 .  La  equ idad  de l  s i s t ema t r ibu t a r io  depende  de  l a
combinación de impues tos que def ina 18  y de la distribución de los gastos que se financian
con e l l o s  en t r e  l o s  d i s t i n to s  e s t r a to s  soc i a l e s .

Ex i s ten dos d imens iones de la  equ idad :  la  equ idad ver t i ca l  y  la  equ idad hor i zon ta l .
La equ idad ver t i ca l  es tab lece que las  con tr ibuc iones para f inanc iar  e l  s i s tema educa t i vo
deben var iar  con la  capac idad de pago de las  personas :  qu ienes  t i enen mayores  ingresos ,
deben apor tar  más a l  s i s tema.  La equidad hor i zon ta l  seña la que a igua l  capac idad de
pago ,  se  rea l i cen igua les  con tr ibuc iones a l  s i s t ema de f inanc iamien to .

Como e l  s i s t ema uruguayo se  f inanc ia  con impues tos ,  e l  aná l i s i s  de equ idad de l
f inanc iamien to debe rea l i zarse d i rec tamente sobre és te .

16 Debe mencionarse que el Impuesto al Valor Agregado, en Uruguay, “soporta” tasas que llegan al 23%
(existe un sistema de tasas diferenciadas de 0%, 14% y 23%).

17 La regresividad tiene que ver con dos situaciones: cómo se recauda y cómo se gasta. El sistema
puede ser regresivo en su financiamiento, pero se puede corregir a través de la focalización en el
gasto.

18 Hay que tomar en cuenta, en este punto, la incidencia económica del impuesto más allá de la
incidencia reglamentaria; es decir, la posibilidad que tiene el que paga el impuesto de traspasar
estos costos a un tercero, dependiendo de la elasticidad de las curvas de oferta y demanda del
producto o servicio.
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S e  r e a l i z a r á  un a  i n v e s t i g a c i ó n  d i a g nó s t i c a  a c e r c a  d e  l a  o f e r t a  y  d emanda  d e
pro fesores  que forman los  CERP en e l  in te r ior  de l  pa í s ,  cons iderando los  egresados ,  l a
renovac ión de l  cuerpo docen te  y  l a s  neces idades  cuan t i t a t i v a s  de  és tos .  E l  supues to
adoptado es la  expans ión de la  matr ícu la de la  enseñanza secundar ia .

Es t e  t raba jo  procurará  con tes t a r  l a s  s i gu ien te s  pregun tas :

· ¿Cuál  es la demanda ac tua l  de profesores de educación media en e l  in ter ior de l
p a í s ?

· ¿Cómo proyec tar  una demanda fu tura ?
· ¿Qué carac ter í s t i cas  cuan t i t a t i va s  t endr ía  l a  demanda fu tura  de pro fesores  de

educac ión media  sobre la  base de d i s t in tos  escenar ios ?
· ¿Cuá l  e s  l a  o f e r t a  ac tua l  de  pro fe sores ?
· ¿ Cómo s e  puede  p ro y ec t a r  e s a  o f e r t a  de  f o rmac ión  i n i c i a l ,  t en i endo  como

hor i zon te  de fu turo e l  año 2010?

La demanda  de pro fe sores  es t á  cond ic ionada por  l a  e vo luc ión de l a  ma t r í cu la  y  su
cober tura ;  l a  can t idad de  a lumnos por  curso ,  y  lo s  p lanes  y  programas  de  es tud io  de
cada modal idad del  s i s tema de educación media .

La oferta  de pro fesores  es tá  condic ionada por la  po l í t i ca  de cober tura es tab lec ida
por e l  Es tado ;  los  sa lar ios  que perc iben los  pro fesores ,  y  los  incen t i vos  ad ic iona les  que
o f rezca  e l  Es t ado para  incremen tar  l a  formac ión ac tua l  de  pro fesores .

· Es t ab l e c imien to  d e  l a  c an t i dad  d emandada  a c tua l  (año 2000) .  Se
construye a par t i r  de la matr ícula de es tudiantes de enseñanza secundar ia públ ica

V. MODELO DE PROYECCIÓN DE OFERTA Y DEMANDA DE
PROFESORES PARA LA ENSEÑANZA MEDIA19

1.     INVESTIGACIÓN DIAGNÓSTICA

2.     METODOLOGÍA

19 Para esta propuesta se seguirán los lineamientos establecidos por Rodríguez (1992) y Bravo (1999).
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de l  in t e r ior  de l  pa í s  en 1999 ,  correg ida  por  l a  t a sa  de  crec imien to  de  l a
poblac ión obje to (de l  año 2000);  la  proporc ión de par t ic ipac ión en la matr ícu la
en los  d i s t in tos  grados ;  los  p lanes de es tud io ;  la  can t idad de cursos por grado ,
y  la  cant idad de horas as ignadas a cada docente .

· La demanda proyectada  se ob tendrá a par t i r  de la  demanda ac tua l ,  a jus tada
por la  t a sa  de crec imien to de la  pob lac ión ob je to ,  sens ib i l i zada por d i s t in tos
e s c ena r i o s  d e  cobe r t u r a .  S e  l e  a g r e g a r á  l a  d emanda  d e  p ro f e s o r e s  d e  l a
enseñanza pr i vada .

· La o f e r t a  a c t ua l  de  p ro f e so re s  s e  ob t endrá  ac tua l i z ando  l a s  can t i dades
obten idas de l  Censo de 1995,  ten iendo en cuenta los  ingresos y  egresos de l
s i s t ema .

· La ofer ta  proyec tada  se ob tendrá a par t i r  de la  o fer ta  ac tua l  a jus tada por
l a s  t i t u l a c i one s  d e  docen t e s ,  a  p a r t i r  d e l  an á l i s i s  d e  s e r i e s  c rono l ó g i c a s
h is tór icas de los CERP,  y  correg ida por la  tasa de re t i ro ( jub i lac ión ,  deserc ión) .

· Es tablec imiento  de  escenar ios  sus t en tados  en dec i s iones  po l í t i ca s  sobre
algunos componentes s igni f icat ivos de su conf iguración como cobertura, cant idad
de a lumnos por curso ,  y  can t idad de horas  desempeñadas por un docen te .

A.     La demanda

La demanda es t imada como una función se concibe como la cant idad de profesores
requer idos para la  docenc ia en au la por e l  s i s tema de educac ión media .  Esa can t idad es
la  resu l t an te  de la  re lac ión de la  ma t r í cu la  d i s t r ibu ida por Depar tamen to ,  grado y  p lan
d e  e s t u d i o  ( i n f o rm a c i ó n  p r o p o r c i o n a d a  p o r  e l  C o n s e j o  N a c i o n a l  d e  E n s e ñ a n z a
Secundaria) ;  número de horas de cada as ignatura (según los planes de es tudios of ic ia les) ;
número de cursos  ex i s t en tes  en cada año (de terminado por la  can t idad de a lumnos por
curso) ,  y  l a  can t idad de horas  docen tes  d ic tadas por pro fesor .  Es ta  fórmula permi te
ca lcu lar  la  demanda agregada por as igna tura para e l  in ter ior  de l  pa í s .

3.     DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL MODELO DE PROYECCIÓN
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La demanda se puede esquemat i zar de la  s igu ien te manera :

Comenzando a par t i r  de l  año base ( t=1999) y  de la  cuan t i f i cac ión de la  matr ícu la
por grado ,  Depar tamento y  p lan de es tud io ( i) ,  se  proyec ta  la  matr ícu la  para e l  per íodo
( t+1) ( i i ) .  Lo an ter ior  se rea l i za  a  par t i r  de las  tasas  de crec imien to de la  pob lac ión
por Depar tamento y  poblac ión ob je to (12 a 17 años) 20  y la tasa de cobertura.

E l  a jus te  de cober tura se rea l i za  ten iendo en cuenta la  d i ferenc ia en las  tasas  bru tas
de par t i c ipac ión en e l  año base en t re  3°  y  4° ,  4°  y  5° ,  y  5°  y  6°  de enseñanza media .  Se
cons idera un 80% de esa d i f erenc ia  y  se  d i s t r ibuye en forma un i forme a lo  largo de d iez
años (2001 a 2010) .

E l  modelo no inc luye var iac iones en las  tasas de aprobac ión,  reprobac ión y deserc ión
a lo largo de l  per íodo ana l i zado .

Para pasar  de las  es t imac iones de matr ícu la  para e l  per íodo ( t+1) a la  proyecc ión
de l  número de  cursos  por  g rado ,  p l an  de  es tud io  y  Depar t amen to  ( i i i ) ,  s e  requ ie re  de

20 Se establece como supuesto una correspondencia entre el crecimiento de la población de las
generaciones de 12 a 17 años (que serían aquellas que habrían llegado a la educación media a la
edad mínima o sin repetición), y la matrícula por grado de 1° a 6° de enseñanza media. La proyección
del crecimiento de la población en el período 2000 – 2010, fue proporcionada por el Instituto Nacional
de Estadísticas (INE).

Matrícula (año t) Matrícula (año t+1) Curso (año t+1) Horas demandadas

(i) (ii) (iii) (iv)

Por Departamento,
grado y plan de
estudio.

Cantidad
de Alumnos
por grupo

Planes de estudio
(carga horaria por
asignatura)

Profesores Necesidades del sistema privado,
y la enseñanza técnico-profesional.

(v) (vi)

Horas efectivas
trabajadas

Crecimiento
poblacional,
cobertura
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supues tos en las  tasas de a lumnos por curso .  Se es tab lece una media de 30 y 35 a lumnos
por  cu r so .

Con lo anter ior ,  es pos ib le proyec tar las horas demandadas por serv ic ios de docencia
por  a s i gna tura  y  Depar t amen to .  También  hay  que  con ta r  con in fo rmac ión sobre  lo s
requer imien tos de horas de docenc ia asoc iadas a los  p lanes de es tud io ac tua les .  Con
e l lo ,  se  t i ene la  es t imac ión para las  horas demandadas por as igna tura en e l  per íodo
( t+1) ( i v) .

E n  e l  c i c l o  b á s i c o  d e  e n s e ñ a n z a  med i a  p ú b l i c a  ( p r ime r o s  t r e s  a ñ o s )  s e  h a
implementado un nuevo p lan de es tud ios (P lan 96) a par t i r  de 1996.  Has ta 1999 se ha
ver i f i cado la  s i gu ien te  par t i c ipac ión para la  to ta l idad de l  in ter ior  de l  pa í s :

E l  modelo supone la s igu ien te par t ic ipac ión de l  p lan 96,  a par t i r  de l  año 2000:

La can t idad de horas demandadas se sens ib i l i za  con d i s t in tas  cargas horar ias  de los
docen tes  y  se  ob t iene la  demanda de pro fesores  por as igna tura y  Depar tamento (v) .

Los  requer imien tos  ad ic iona les  de los  ins t i tu tos  pr i vados  se  de terminan sobre l a
base de la  matr ícu la  de l  año 1999,  correg ida por las  tasas  de crec imien to de la  poblac ión
(no se  es tab lece aumento de cober tura) ,  y  25 a lumnos por curso para los  pr imeros
cua t ro años  y  15 para  los  dos  ú l t imos .  En e l  año 2000 ,  es t ab lecemos la  can t idad de
pro f e so re s  pa ra  l o s  e s t ab l e c im i en to s  p r i v ados .  E so  pe rm i t e  c a l cu l a r  l a  c an t i d ad  de

1° año 38,7% 61,3%

2° año 81,5% 18,5%

3° año 92,8%   7,2%

PLAN 86 PLAN 96

1°

2°

3°

AÑO 2003AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 AÑO 2004 EN ADELANTE

50%

35%

20%

75%

50%

35%

100%

75%

50%

100%

100%

75%

100%

100%

100%
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pro fesores  que será  necesar io  reponer  en los  próx imos d iez  años  deb ido a  l a  t a sa  de
re t i ro es tab lec ida .  A es ta  can t idad se le  suman las  neces idades que surgen a ra í z  de l
incremento de la  ma t r ícu la  (aumento de la  pob lac ión) ,  y  as í  ob tenemos la  demanda
i n c r emen t a l  p a r a  e s t a b l e c im i e n t o s  p r i v a do s 21 . En la enseñanza técnico-profesional se
supone que las  neces idades ad ic iona les  de pro fesores ,  por e l  crec imien to de la  matr ícu la ,
se  a t i enden con una mayor carga horar ia  de los  docen tes .

B.     La  o fer ta

En re lac ión con la  o fer ta  ac tua l ,  se  u t i l i zará  la  in formac ión de l  Censo de Pro fesores
d e  1 9 9 5 22 .  La in formación se a jus tará con las t i tu lac iones del s is tema (IP A) y con la
tasa de re t i ro es t imada (deberá rebajarse un 5%). As í  se obt iene la cant idad de profesores
al año 2000.

Del  s i s tema IPA egresan aprox imadamente 200 es tud ian tes .  S i  suponemos que e l los
se  d i s t r ibuyen en t re  Montev ideo y  e l  In ter ior  en igua l  proporc ión que la  reg i s t rada en e l
Censo de 1995 (Montev ideo ,  64 ,7%, In ter ior ,  35 ,3%),  130 pro fesores  permanecen en
Montev ideo y  70 van a l  In t e r ior .  De l  to t a l  de  docen tes  de l  In t e r ior  según e l  Censo ,  só lo
e l  70,86% per tenece a las as igna turas que se d ic tan en los CERP, por lo que obtendr íamos
50 pro fesores t i tu lados (70 x 70 ,86%).

Los  docen tes  t i tu l ados  de l  In te r ior ,  cuyas  as i gna turas  se  d ic t an en los  CERP ,  son
1.013.  Un 5% ( tasa de re t i ro) de esa can t idad arro ja  aprox imadamente 50 docen tes .

Podemos conc lu i r  que la  can t idad de pro fesores t i tu lados en e l  In ter ior  s igue s iendo
la  misma que en e l  Censo de 1995 ;  pero puede var i a r  l a  d i s t r ibuc ión por  as i gna tura ,  ya
que és tas  par t i c ipan en d i s t in ta  proporc ión en e l  to ta l  de pro fesores  (aunque no se
reg i s t ran d i spers iones muy marcadas respec to de la  media) .

21 En este caso se supone que las necesidades iniciales de profesores están cubiertas por profesores
titulados. Estos institutos pagan sueldos superiores a los públicos (Cepal, 1999), lo que permite
suponer que “captan” profesores titulados en sus plantillas.

22 El universo de este Censo está constituido por los profesores de enseñanza secundaria pública. No
se incluyen los profesores de las instituciones privadas y de la educación técnico-profesional.
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No se  inc lu i rán la s  t i tu l ac iones  de los  Ins t i tu tos  de Formac ión Docen te  de l  In ter ior
(IFD),  ya que no se pudo recabar in formación de los ú l t imos años .  La ba ja t i tu lac ión
(22 por año ,  aprox imadamente) no inc id i rá  en los  resu l t ados de la  inves t i gac ión .

Para  proyec t a r  l a  o f e r t a  de  docen t e s  se  u t i l i z a rán  lo s  eg re sos  de  lo s  CERP y  se
sumará la  can t idad de pro fesores  t i tu lados a l  año 2000,  a jus tada por la  tasa  de re t i ro
(5% anual) .  Se supone que a par t i r  de 2001,  e l  s i s tema IPA no apor tará más docentes a l
In ter ior .  Como só lo se ha t i tu lado una generac ión en los CERP,  se ca lcu laron las  tasas
de deserc ión y  rep i t enc ia  por  ma ter ia  y  grado .  Ap l i cando es tas  t a sas  a  los  ingresos  de
los  años  1998 ,  1999 y  2000 y  a  los  ingresos  proyec tados  (que surgen como promed io  de
los  ingresos  1997-2000) ,  d i s t r ibu idos  por  a s i gna tura ,  se  ob t i enen l a s  t i t u l ac iones  ( se
supone que los  docen tes  t i tu lados en los  CERP no se re t i ran de l  s i s t ema en e l  per íodo
2000-2010) .

C.     Conf igurac ión  de l  e s cenar io  de  proyecc ión

Paráme t ros  que admi ten va lores  a l t e rna t i vos :

· Número de a lumnos por  grupo :  i )  30 a lumnos por  grupo ,  i i )  40 a lumnos por
grupo .

· Cober tura :  i)  Se mant iene la  cober tura de l  año base ,  i i )  Se aumenta la  cober tura
de los  ú l t imos t res  años de enseñanza secundar ia .  Para  e l lo  se  s i gue e l  s i gu ien te
proced imien to :  se  de terminan las  tasas  bru tas  de par t i c ipac ión de 3° ,  4° ,  5°  y
6°  grado ;  se  es t ab lecen l a s  d i f e renc ia s  en t re  3° -  4° ,  4° -  5°  y  5° -  6° ,  se  asume
un 80% de esa d i ferenc ia y  se la  repar te  en forma l inea l  en d iez  años (2000 a
2 0 1 0 )  a g r e g á n d o l a  a  l a  t a s a  b r u t a  d e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  4 ° ,  5 °  y  6 ° ,
respec t i vamente .

· Horas  t r aba j adas  por  lo s  eg re sados :  i )  20  hora s ,  i i )  30  hora s ,  i i i )  40  hora s .

E l  to ta l  de combinac iones de los  d i s t in tos  va lores  de los  parámetros ya menc ionados
es  12 (12 escenar ios  pos ib les) ;  s in  embargo ,  en es te  es tud io se  ana l i zarán t res  casos  en
de ta l l e :
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Escenario  A :  30 a lumnos por grupo,  con aumento de cober tura y  20 horas docentes
t raba jadas .

Escenario  B :  35 a lumnos por grupo,  con aumento de cober tura y  20 horas docentes
t raba jadas .

Escenario  C :  30 a lumnos por grupo,  con aumento de cober tura y  30 horas docentes
t raba jadas .

Jus t i f i cac ión de  los  e scenar ios :

· Cantidad de  alumnos por  grupo.  E leg imos 30 y  35 a lumnos por grupo
porque la  med ia  ac tua l  de l  s i s t ema (año 1999) es tá  en t re  es tos  va lores .

· Aumento de  cobertura .  Se cons idera e l  aumento de cober tura de l  segundo
c ic lo de enseñanza secundar ia  (4° a 6° año) ,  ya que las  au tor idades de l  Codicen
han expresado que una de las  po l í t i cas  a  impulsar  en los  próx imos años es  e l
aumento de la  cober tura en es te  segmento de la  enseñanza .

· La elecc ión de  20 horas  como base  de  comparación  surge de l  promedio
de horas  t raba jadas  por los  docen tes  en 1995 .

Una carac ter í s t i ca de l  cuerpo docente es  la  ba ja  ded icac ión horar ia  de un porcen ta je
s i gn i f i ca t i vo  de l a  nómina .  Más de l a s  t res  cuar ta s  par te s  de los  docen tes  que e jerc ían l a
docencia d irec ta en aula ,  a l  momento de l  Censo de 1995,  ten ían una carga horar ia que
en e l  46 ,5% de los casos no excedía las  20 horas semanales .  Un 29% ten ía una carga
super io r  a  20 horas ,  pero  in f e r io r  a  30 (BID ,  2000) .

E l  e scenar io  “A” represen ta  e l  mayor  dé f i c i t  pos ib l e  de l  s i s t ema .  E l  “B” cons t i t u i r í a
un escenar io fac t ib le ,  ya  que a l  aumentar  la  can t idad de a lumnos (por e l  incremento de
la  cober tura y  la  pob lac ión) permi te  con formar grupos un poco mayores .  E l  escenar io
“C” permi t i rá  observar  qué d i f erenc ias  se  producen con e l  escenar io “A” cuando aumenta
la  can t idad de horas  t raba jadas por los  docen tes .
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Ordenados por Materia:

Sociología .  En e l  escenar io  “A” ,  e l  s i s t ema logra  su equ i l ibr io  en e l  año 2002 .  A
par t i r  de ahí  acumula un impor tante exceso de ofer ta ,  que l lega en 2010 a l  148%. Los
o t ros  escenar ios  agud i zan e l  prob lema.

His tor ia  y  Geograf ía .  En e l  e scenar io  “A” se  logra  equ i l ib rar  l a  o fe r t a  y  l a
demanda en 2005. De ahí en adelante se produce un exceso de ofer ta que l lega a l  100%
en 2010.  A l  i gua l  que en e l  caso an ter ior ,  l a  s i tuac ión se  agrava en los  o t ros  escenar ios .

Id ioma Español  y  L i te ra tura .  En e l  escenar io “A” se ob t iene e l  equ i l ibr io  de l
s i s t ema cerca de l  f ina l  de l  per íodo ana l i zado :  en 2010 e l  exceso de o fer ta  es  de un 20%.

Matemát i ca ,  F í s i ca ,  Química  y  C ienc ias  de  la  Naturaleza . Los  e scenar ios
“A” y  “B” no logran equ i l ibrar  l a  o fer ta  y  demanda de docen tes .  S in  embargo ,  en e l
escenar io  “C” ,  e l  dé f i c i t  se  reduce en forma s ign i f i ca t i va .

Comparación de los resul tados obtenidos entre los escenarios “A” y “B”

Ambos escenar ios  d i f i e ren en t re  s í  en la  can t idad de a lumnos por curso (30 y  35 ,
respec t i vamente) .  Cuando hay exceso de demanda,  e l  dé f ic i t  de docentes se a tenúa ,  pero
no resue lve e l  problema.  En cambio ,  cuando hay exceso de o fer ta  e l  problema se agrava .

Se producen impor tan tes  excesos de o fer ta  en las  as igna turas  de Soc io log ía ,  H is tor ia
y  Geogra f í a .  En los  casos  de exceso de demanda (Ma temá t i ca ,  F í s i ca ,  Qu ímica) ,  una
so luc ión es  incrementar  la  can t idad de horas  t raba jadas  por los  docen tes  (Escenar io
“C”) o e l  número de pos tu lan tes  para  es tas  carreras .  Para  induc i r  a  t raba jar  más horas
a un docen te ,  hay  que aumentar  su sa lar io .  A su vez ,  un sa lar io  mayor produce e l  e fec to
de incrementar e l  número de pos tu lan tes  a es tas  carreras ,  ya que la  ren tab i l idad obten ida
es mayor .

4.   RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO



JUAN EDUARDO SERRA MEDAGL IA FORMACI ÓN  DOCENTE

35

Uno de los  grandes problemas que en fren ta la  enseñanza secundar ia  en Uruguay es
la  ba ja t i tu lac ión de los docentes ,  deb ido a las  a l tas  tasas de deserc ión y  rep i tenc ia de
los  ins t i tu tos  de formac ión docen te  t rad ic iona les ,  y  l a  cen t ra l i zac ión de la  o fer t a  en
Montev ideo .

Lo an ter ior ha mot i vado un rep lan teamiento de l  ro l  de l  Es tado en es ta  mater ia  para
que e l  pa ís pueda contar ,  en cada momento,  con e l  número y t ipo de profesores que
requ iere  e l  s i s t ema .

A lgunas  de las  causas  de l  f enómeno descr i to  parecen ser  e l  grado de insa t i s f acc ión
de l  a lumnado con la  propues ta  de formac ión docente t rad ic iona l  y  la  deva luac ión cu l tura l ,
soc ia l  y  económica que en f ren ta  la  carrera docen te .  E l lo  des incen t i va  e l  in terés  de los
jóvenes  por  es t a  pro fe s ión ,  o  rec lu ta  es tud ian te s  f racasados  de o t ras  carreras ,  o  con
def ic ienc ias académicas y  vocac iona les impor tan tes .

A par t i r  de lo señalado en e l  es tudio ,  e l  IPA deber ía impulsar las s igu ientes acc iones :

· Es tab lecer un nuevo modelo de rec lu tamien to docente que permi ta cubr i r  las
neces idades de pro fesores  de enseñanza media  en Montev ideo .

· Crear ,  a l  igua l  que en e l  in ter ior de l  pa ís ,  un programa de becas para rec lu tar
jóvenes ta len tosos con vocac ión docen te ,  proven ien tes  de hogares de menores
ingresos ,  y  a s í  permi t i r  t ambién una mayor  ded icac ión a  los  es tud ios .

· Rev i sar  l a  ca l idad y  per t inenc ia  de sus  p lanes  de es tud io (can t idad de horas  de
es tud io ,  propues ta  curr icu lar ,  prác t i ca  docen te ,  en t re  o t ros) ,  cues t ionados por
los  magros  resu l t ados  ob ten idos  (a l to  n i ve l  de  deserc ión) .

· Modern izar  la  ges t ión académica y  admin is t ra t i va ,  lo  que impl ica implan tar  un
s i s t ema de in formac ión adecuado que permi ta  eva luar  resu l t ados  y  procesos ,  y
en t r egue  in fo rmac ión  necesa r i a  para  re t roa l imen ta r  e l  s i s t ema y  hacer  más
e f i caces  l a s  acc iones .  E l lo  redundará en una ges t ión más “ t ransparen te” .

Uno de los  f ac tores  que con t r ibuye a  la  deva luac ión de la  carrera docen te  es  su
ba jo n i ve l  sa lar ia l .  La  re t r ibuc ión de los  docen tes  es  in fer ior  a  los  ingresos  que perc iben
o t ro s  p ro f e s iona l e s  con  i gua l  n i v e l  educa t i vo .  S in  embargo ,  e l  me jo ramien to  de  l a s
remuneraciones docentes enfrenta severas l imi taciones porque impl ica cambios importantes

VI.    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICA
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en la  compos ic ión sec tor ia l  de l  presupues to púb l ico ,  ob je t i vo comple jo de consegu i r  en
e l  cor to  p la zo .

S i  b ien un incremento sa lar ia l  no asegura un aumento au tomát ico en la  ca l idad de la
educac ión ,  permi te  que o t ros fac tores  de terminan tes  de l  desempeño docen te mejoren e l
proceso educa t i vo .  En t re  e l los ,  l a  mot i vac ión y  l as  opor tun idades e fec t i vas  de rec ic lar
conoc imien tos  y  me todo log ías ,  lo  que no es  pos ib le  cuando los  docen tes  deben rea l i zar
o t ra s  ac t i v idades  para  generar  su f i c i en te s  ingresos .

Es impor tan te que los incrementos sa lar ia les es tén su je tos a es t ímulos por desempeño
docen te .  Con tar  con pro fesores  t i tu lados permi te  mejorar  su capac idad cogn i t i va  para e l
quehacer docen te ,  pero no asegura mejoras  en la  ca l idad de la  educac ión impar t ida .
R e s u l t a r í a  impo r t a n t e ,  e n t o n c e s ,  e s t a b l e c e r  u n  s i s t ema  d e  p r ima s  qu e  a s e g u r e  l a
concen t r a c i ón  hora r i a  de  l o s  docen t e s  en  un  e s t ab l e c im i en to  pa r a  f o rmar  equ ipo s
invo lucrados  con los  cen t ros  de  es tud ios .

Otra ins tanc ia de mejora sa lar ia l  se puede generar median te compensac iones que
premien la  ac tuac ión de los  cen t ros  de es tud ios ,  y  a  los  docen tes  más des tacados .  D icha
ac tuac ión deber ía  eva luarse a t ravés  de la  evo luc ión de ind icadores  que inc lu i r ían e l
rend imien to de los  es tud ian tes  median te  pruebas es tandar i zadas que tomen en cuen ta  su
contex to soc ioeconómico.

En todo es te  proceso resu l t a  c lave  que e l  Es tado cree un s i s t ema de in formac ión y
de f ina ind icadores de e f ic ienc ia ,  ca l idad y ges t ión para una correc ta eva luac ión.

La respues ta  a la  problemát ica cen tra l i zadora en la  formación in ic ia l  de docentes
fue la  creac ión de los  CERP.  Es tos  ins t i tu tos  se han d i seminado en todo e l  pa í s  en procura
de descen t ra l i z a r  l a  o fe r t a  educa t i va  y  f ac i l i t a r  e l  acceso a  l a  car rera  docen te  a  l a
poblac ión de los Depar tamentos de l  In ter ior .

O t ra  opc ión vá l ida para d i vers i f i car  l a  o fer ta  es  abandonar la  formac ión monopól ica
de l  Es t ado en es t a  área  y  abr i r  l a  pos ib i l idad de que o t ras  ins t i t uc iones  de  carác te r
pr i vado puedan cumpl i r  con la  formac ión in ic ia l  de docen tes .  En es te  sen t ido ,  e l  pa í s  ha
expe r imen t ado  con  é x i t o  l a  i n co rpo rac i ón  de  un i v e r s i d ade s  p r i v ada s  a l  s i s t ema  de
enseñanza  t e rc i a r i a .  A  t r a vé s  de  e l l a s ,  o  de  o t ros  in s t i t u to s ,  se  podr í an  incorporar
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recursos  pr i vados  a l  sec tor .  Para  es to ,  ser í a  necesar io  crear  un s i s t ema de acred i t ac ión
púb l i ca  de  lo s  d i s t i n to s  in s t i t u to s  y  super v i s a r  e l  cumpl im ien to  sos t en ido de  lo s  mi smos .

La creac ión de los CERP ha generado una pe l igrosa d ico tomía ins t i tuc iona l  en tre la
D i recc ión de Formac ión y  Per f ecc ionamien to  Docen te  ( IPA e  IFD) y  l a  Secre ta r í a  de
Capac i tac ión y  Per fecc ionamien to Docente (CERP) .  Pero lo que resu l ta  más preocupante
aún es  l a  creac ión de “dos  c la ses”  d i s t in t a s  de pro fesores  en cada uno de los  s i s t emas .
Por  es t e  mot i vo ,  e s  necesar io  reun i f i car  ba jo  una misma un idad organ i za t i va  l a  formac ión
in ic ia l  de docentes y  as í  fac i l i t ar  una acc ión coordinada y convergente en tre e l  IPA y los
CERP y  permi t i r  e l  t r a spaso de exper i enc ia s  ex i tosas  en t re  ambos s i s t emas .

Los CERP surgen como consecuenc ia  de la  fa l t a  de respues tas  adecuadas de los
Ins t i tu tos  de Formac ión Docen te  ( IFD) .  Los resu l tados ob ten idos a la  fecha ind ican que
la  con t r ibuc ión de los  ú l t imos es  muy ine f i c ien te .

En la  ac tua l idad ,  coex i s t en dos redes  superpues tas  en e l  in ter ior  de l  pa í s  para la
formac ión de docen tes ,  lo  que genera dupl icac ión de gas tos  y  con la  agravan te  de que
uno de los  s i s t emas  es  muy ine f i c i en te  en e l  logro de resu l t ados .

Las  pos ib les  so luc iones  a  es ta  s i tuac ión ser ían :  i )  rees t ruc turar  e l  s i s t ema IFD
para que ob tenga cos tos  y  resu l t ados  s imi l a res  a  los  logrados  en los  CERP ;  i i )  u t i l i z a r
la  red de los IFD como centros de capac i tac ión en serv ic io de los docentes ;  i i i )  t rans fer i r
l a s  par t idas  presupues tar ia s  as ignadas  a  los  IFD a los  programas de becas  de los  CERP,
para aumentar  la  can t idad de a lumnos no res iden tes  en la  c iudad donde se loca l i za  e l
CERP, y/o iv) des t inar esa par t ida presupues tar ia a otros proyectos con mayor rentabi l idad
soc i a l .

Los CERP forman profesores en cuatro grandes áreas (Matemát ica, Lengua y Li teratura,
C ienc ias  de la  Na tura leza y  C ienc ias  Soc ia les) ,  las  que abarcan la  mayor par te  de las
as igna turas  con ten idas en los  p lanes de enseñanza v igen tes .  S in embargo ,  hay a lgunas
exc lu idas  de l  s i s t ema CERP,  como d ibu jo y  f i loso f í a ,  y  que presen tan cargas  horar ias
impor tan tes  en los p lanes de es tud io v igen tes  y  un ba jo porcen ta je  de pro fesores t i tu lados
según e l  Censo de 1995.
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El  ob je t i vo de la  creac ión de los CERP es incrementar la  o fer ta  de docentes en e l
in ter ior  de l  pa í s  que permi ta  –en e l  med iano y  l a rgo p lazo– a tender  los  requer imien tos
de la  demanda .  Un mode lo de proyecc ión de o fer ta  y  demanda de docen tes  es  la  respues ta
para poder ver i f i car  e l  cumpl imien to de es te  propós i to .

La ba ja can t idad de docentes t i tu lados en e l  in ter ior de l  pa ís  puede tener d is t in tas
exp l i cac iones :  i )  l a  o fer ta  de las  ins t i tuc iones  formadoras  es  insu f i c ien te  o inadecuada ,
y  i i )  e l  s i s t ema no logra cap turar  la  can t idad de cand ida tos  porque la  t asa  in terna de
re torno de  l a  pro fe s ión es  ba ja ,  deb ido a  los  magros  sa l a r ios  perc ib idos .

Los  resu l t ados ob ten idos de l  mode lo de proyecc ión de o fer ta  y  demanda para Id ioma
Españo l ,  L i t e ra tura ,  Soc io log ía ,  H i s tor ia ,  Geogra f í a  (p lan teados en e l  escenar io “A”) ,
con f i rman la  h ipó tes i s  de  que l a  o fer t a  de l a s  ins t i tuc iones  formadoras  es  insu f i c i en te  o
inadecuada.

S in embargo ,  jun to con la  expans ión de la  o fer ta ,  se  o torgan becas a los  es tud ian tes ,
lo  que permi te  mejorar  la  t asa  in terna de re torno de la  pro fes ión y  as í  cap tar  más
pos tu lan tes .  A su vez ,  l a  f a l t a  de opc iones  de educac ión terc iar ia  en e l  in ter ior  de l  pa í s
hace más a t rac t i va  es ta  pos ib i l idad de es tud io .  No obs tan te ,  un aumento de la  cober tura
en educac ión media en es tos Depar tamentos demandará crear o tras opciones de educac ión
terc iar ia  que compet i rán con la de formación docente .

E l  mode lo mues t ra  que e l  r i tmo de t i tu lac ión en las  as igna turas  ya menc ionadas
produce un exceso de o fer ta  de docen tes ,  que puede superarse a  t ravés  de po l í t i cas
sa lar ia les  adecuadas .

La apl icac ión del  modelo a las as ignaturas de Matemát icas ,  Bio log ía ,  F ís ica y Química
demues t ra  que en es ta  área se reproducen los  prob lemas de t i tu lac ión que ex i s ten en los
s i s t emas de formac ión t rad ic iona les .  Por  e l lo  no es  su f i c i en te  aumentar  l a  o fer t a  de
ins t i tu tos  de formac ión docente n i  e l  número de becas .  Es necesar io incen t i var  a los
docen t e s  t i t u l a do s  en  e s t a s  a s i g n a t u r a s  a  t r aba j a r  má s  ho r a s ,  o  que  i n g r e s en  má s
pos tu l an t e s  a  l a  ca r re ra .  En  e se  con t ex to ,  ha y  que  pensa r  en  inc remen t a r  en  fo rma
di ferenc iada los  sa lar ios  para es tos  pro fes iona les  en comparac ión con e l  res to de los
docen tes .
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Genera r  l a s  can t i dades  adecuadas  de  docen t e s  a l  i n t e r io r  de l  pa í s  no  s i gn i f i c a
asegurar  que cada Depar tamento cuen te  con un número su f i c i en te .  Es  necesar io  crear  un
s i s tema de concursos de e fec t i v idad en los  cargos (en las  vacan tes  que tenga e l  s i s tema) ,
que permi ta  cubr i r las  en forma e f i c ien te .  Para e l lo  podr ía  resu l t ar  impor tan te  recoger
la exper ienc ia de l  Magis ter io de nues tro pa ís  sobre e l  tema.
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VIII.  ESTUDIOS DE CASO

PUBLICADOS EN 1996 PUBLICADOS EN 1997

E s t u d i o  d e  C a s o  N °  1
LA REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES
EN PARAGUAY.
Césa r  Pa s to r e  B r i t o s .

E s t u d i o  d e  C a s o  N °  2
AZÚCAR:  MERCOSUR Y RECONVERSIÓN, EL CASO CALNU (URUGUAY).
Fernando Correa  A l s ina .

E s t u d i o  d e  C a s o  N °  3
EL LITIO:  UNA PERSPECTIVA FALLIDA PARA BOLIVIA.
Wal ter  Ore l lana Rocha .

E s t u d i o  d e  C a s o  N °  4
EL ESTUDIO DE CASO COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO Y
DE INVESTIGACIÓN EN POLÍTICAS PÚBLICAS .
Ramón Borges Méndez.

E s t u d i o  d e  C a s o  N °  5
INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES NO TRADICIONALES EN BOLIVIA:
UNA CONFRONTACIÓN ENTRE LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA.
Pa t r i c ia  Noda  V idea .

E s t u d i o  d e  C a s o  N °  6
EL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES PERUANO Y EL MECANISMO
DE LA PENSIÓN MÍNIMA.
María L i la  Iwasaki .

E s t u d i o  d e  C a s o  N °  7
LA PRIVATIZACIÓN DEL ÁREA DE CARGA DE LA EMPRESA DE
FERROCARRILES DEL ESTADO EN CHILE: ¿UNA NEGOCIACIÓN ATÍPICA?
Crist ián Saieh Mena .

E s t u d i o  d e  C a s o  N °  8
DE LO ERRÁZURIZ A TIL-TIL: EL PROBLEMA DE LA DISPOSICIÓN
FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN SANTIAGO.
Sandra Lerda y  Franci sco Sabat in i .

E s t u d i o  d e  C a s o  N °  9
CONSTRUCCIÓN DE UNA CÁRCEL ESPECIAL PARA MIL ITARES :
L E C C I O N E S  Y  D E S A F Í O S  D E  G O B E R N A B I L I D A D  E N  L A
TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA CHILENA.
So ledad Ubi l la .

E s t u d i o  d e  C a s o  N °  1 0
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE UN HOSPITAL PÚBLICO:
EL CASO DE LA ASISTENCIA PÚBLICA EN SANTIAGO.
Ceci l ia Montero y Car los  Vignolo .

E s t u d i o  d e  C a s o  N °  1 1
CONTROL Y RESPONSABILIDAD EN GOBIERNOS LOCALES:  DESA-
FÍOS INSTITUCIONALES DE LA DESCENTRALIZACIÓN EN BOLIVIA.
Claudio Orrego Larra ín .

Estud io  de  Caso  N°  12
MITOS Y  HECHOS DEL PROGRAMA DE V IV IENDA BÁSICA
E N  S A N T I A G O  D E  C H I L E :   U N A  M I R A D A  D E S D E  L O S
BENEFIC IARIOS .
Fernando Díaz Mujica .

Estud io  de  Caso  N°  13
GESTIÓN TERRITORIAL  DEL FOMENTO PRODUCTIVO :   UNA
OBSERVACIÓN A LA PYME FORESTAL DE LA REGIÓN DEL
BÍO-BÍO .
L i l iana Cannobbio F lores .

Estud io  de  Caso  N°  14
LA  RE FORMA  PREV I S IONAL  BOL I V I ANA  Y  E L  CA SO  DEL
INCENTIVO AL TRASPASO.
Luis  Gonza lo Urcu l lo  Coss ío .

Estud io  de  Caso  N°  15
GÉNERO ,  SALUD Y  POL ÍT ICAS  PÚBL ICAS ,  DEL  B INOMIO
MADRE-HI JO A LA MUJER INTEGRAL .
Ale jandra Faúndez Meléndez.

Estud io  de  Caso  N°  16
ESTUDIO DEL SISTEMA DE REGULACIÓN SECTORIAL EN BOLIVIA.
Ju l io  Waldo López Apar ic io .

Estud io  de  Caso  N°  17
LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO EN ECUADOR. EL CASO DEL
S ISTEMA DEL OLEODUCTO TRANSECUATORIANO.
Luis  Es teban Lucero Vi l larrea l .

Estud io  de  Caso  N°  18
LA GESTIÓN COLECTIVA DEL DERECHO DE AUTOR Y LOS
DERECHOS CONEXOS:  INSTRUMENTO DE PROTECCIÓN DE LA
PROPIEDAD.
Marvin Francisco Discua S ingh .
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Estud io  de  Caso  N°  19
ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES  PARA PROMOVER LA PERMA-
NENCIA DE PROFESIONALES CALIFICADOS EN EL SERVICIO PÚBLICO
PERUANO. EL CASO DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
Juan Car los  Cortázar Ve larde .

Estud io  de  Caso  N°  20
LA CRISIS DE LAS UVAS ENVENENADAS.
Claudio  Rodo l fo  Rammsy Garc ía .

Estud io  de  Caso  N°  21
LOS DETERMINANTES DE LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO DE HAITÍ
(ELEMENTOS PARA EL DEBATE).
Michel-Ange Pantal .

Estud io  de  Caso  N°  22
REGULACIÓN DE SEGUROS PRIVADOS DE SALUD:  LA EXPERIENCIA
EN CHILE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INSTITUCIONES DE SALUD
PREVISIONAL, (ISAPRES).
Ceci l ia Má, Yajaira Rivera, Livia Sánchez.

Estud io  de  Caso  N°  23
LA REFORMA A LA JUSTICIA CRIMINAL EN CHILE:  EL CAMBIO DEL
ROL ESTATAL.
Juan Enr ique Vargas  V iancos .

Estud io  de  Caso  N°  24
EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA EN EL PROCESO DE
PRIVATIZACIÓN VENEZOLANO.
David Mieres  Va l ladares .

Estud io  de  Caso  N°  25
CONCERTACIÓN Y POLÍTICA EDUCATIVA EN ARGENTINA (1984 -
1996).
Ale jandro Es teban Rodríguez .

Estud io  de  Caso  N°  26
POLÍTICA AMBIENTAL EN COSTA RICA:  ANÁLISIS DEL PROYECTO DE
USO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LAS
COMUNIDADES RURALES DE LA REGIÓN CHOROTEGA.
Georg ina Paniagua Ramírez .

Estud io  de  Caso  N°  27
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y EQUIDAD EN LAS POLÍTICAS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR.  UN ESTUDIO SOBRE LOS PROCESOS DE
SELECCIÓN Y FINANCIAMIENTO.
S ix to  Car ra sco  V i e lma .

Estud io  de  Caso  N°  28
LA PRIVATIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN EL PERÚ.
Leopo ldo  Arosemena Yabar-Dáv i la .

Estud io  de  Caso  N°  29
DESCENTRALIZACIÓN EN BOLIVIA PARTICIPACIÓN POPULAR Y
POLÍTICA PARA UNA COMPATIBILIZACIÓN CON LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO NACIONAL.
José Antonio Terán Carreón.

Estud io  de  Caso  N°  30
LA POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES DE MÉXICO:
EFECTOS EN EL CASO DE LA RELACIÓN BILATERAL MÉXICO - CHILE.
Ana Mar ía Güémez Perera .

Estud io  de  Caso  N°  31
LA LEY N° 19.490:  IMPLICACIONES Y PROYECCIONES DEL MANEJO
DE UNA CRISIS:  EL CASO DEL PERSONAL NO MÉDICO DE SALUD.
Claudia Muñoz Salazar.

PUBLICADOS EN 1998

Estud io  de  Caso  N°  32
LA POBREZA, LA DESIGUALDAD Y LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ DE
HOY:  UNA APROXIMACIÓN CUANTITATIVA
Nelson  Shack  Ya l ta .

Estud io  de  Caso  N°  33
PROGRAMA CHILE - BARRIO  ¿UNA PROPUESTA DE
INTERVENCIÓN PÚBLICA INNOVADORA EN ASENTAMIENTOS
PRECARIOS?
María  Gabr ie la  Rubi la r  Donoso .

Estud io  de  Caso  N°  34
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, INNOVACIONES  NECESARIAS
EN   EL  SISTEMA DE SALUD OCUPACIONAL DEL PERÚ
Ceci l ia  Má Cárdenas .

Estud io  de  Caso  N°  35
EL ROL REGULADOR DEL ESTADO EN OBRAS VIALES CONCESIONADAS
Ricardo  Cordero  Vargas .

PUBLICADOS EN 1999
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Estud io  de  Caso  N°  36
MODERNIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENCIÓN A NIÑOS
Y ADOLESCENTES EN VENEZUELA: EL CASO DE LAS REDES LOCALES
DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Luzmari  Mart ínez Reyes .

Estud io  de  Caso  N°  37
CULTURA CIUDADANA:  LA EXPERIENCIA DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ
1995 - 1997
Pablo Franky Méndez.

Estud io  de  Caso  N°  38
POLITÍCAS DE CAPACITACIÓN JUVENIL Y MERCADO DEL TRABAJO EN
VENEZUELA ( 1990 - 1997 )
Urby Panto ja Vásquez .

Estud io  de  Caso  N°  39
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONTRA LA CORRUPCIÓN COMO UN MODO
DE CONSOLIDAR LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS:  EL CASO ARGENTINO
I rma Miryám Monastero lo .

Estud io  de  Caso  N°  40
EL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL Y LOS SERVICIOS
PÚBLICOS DE EMPLEO EN CHILE: DIAGNÓSTICO, EVALUACIÓN Y
PROPUESTA PARA MEJORAR SU GESTIÓN
César  Chanamé Zapa ta .

Estud io  de  Caso  N°  41
REFORMA AL SISTEMA DE REMUNERACIONES DE LOS DOCENTES DEL
SERVICIO  DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN BOLIVIA
Teresa  Reinaga  Jof fré .

Estud io  de  Caso  N°  42
LA NEGOCIACIÓN DE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN CHILE
( 1983 - 1989 )
Jus to Tovar Mendoza.

Estud io  de  Caso  N°  43
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN
SUPERIOR, UNIVERSIDADES ESTATALES Y UNIVERSIDADES PRIVADAS
CON APORTES 1981 - 1989  Y  1990 - 1998
Ju l io Castro Sepúlveda .

Estud io  de  Caso  N°  44
INDICADORES DE CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA: ALGUNAS PROPUESTAS PARA EL SISTEMA DE
ACREDITACIÓN CHILENO
Danae de los  Ríos  Escobar .

Estud io  de  Caso  N°  45
POLÍTICAS DE COMPETITIVIDAD EN REGIONES A LA LUZ DE LA
ESTRATEGIA DE DESARROLLO CHILENA
Jorge  Menéndez  Gal legos .

Estud io  de  Caso  N°  46
ANÁLISIS DE LAS SEÑALES ECONÓMICAS EN LA INDUSTRIA ELÉCTRICA
EN BOLIVIA
Jorge Ríos  Cueto .

Estud io  de  Caso  N°  47
POTENC IA L IDADES  DE  LA  DESCENTRAL I ZAC IÓN F ISCAL EN
VENEZUELA
Edgar Ro jas  Ca lderón .

Estud io  de  Caso  N°  48
ANALISIS DE LA REFORMA DE PENSIONES EN EL SALVADOR
I rma Lorena Dueñas  Pacheco .

Estud io  de  Caso  N°  49
EVALUACIÓN  DE  LA  POLÍ T I CA  REGULATOR IA  DEL  SECTOR
HIDROCARBUROS EN BOLIV IA
Tatiana Genuzio Patzi .

Estud io  de  Caso  N°  50
PARTIC IPACIÓN CIUDADANA EN EL ESPACIO LOCAL :   HACIA LA
CONSTRUCC IÓN DE UNA NUEVA C IUDADAN ÍA EN CHILE
Rober to  Godoy Fuentes .

Estud io  de  Caso  N°  51
GESTIÓN DE BILLETES EN EL  BANCO CENTRAL
John Vela Guimet.

Estud io  de  Caso  N°  52
EL CRÉDITO COMO INSTRUMENTO P ARA FINANCIAR EL ACCESO
Y LA  MANTENCIÓN DE ESTUDIANTES  EN LAS  INST ITUC IONES
DE EDUCACIÓN SUPER IOR EN  CH ILE
Juan Salamanca Velázquez .

PUBLICADOS EN 2000
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Estud io  de  Caso  N°  53
EL  NUEVO MODELO DE JUST IC IA  PENAL  ADOLESCENTE DE
N I CARAGUA
Raque l  de l  Carmen Agui r re .

Estud io  de  Caso  N°  54
LA  GEST ION ESTRATEG ICA  EN  E L  GOB IERNO MUN I C I PAL DE
LA CIUDAD DE LA PAZ
Humber to  Ro s so  Mora l e s .

Estud io  de  Caso  N°  55
EDUCAC IÓN SUPERIOR EN N ICARAGUA :  ¿EF IC IENC IA   EN   LA
A S I G N A C I ÓN   Y ADMIN I STRAC IÓN  DE  LOS  RECURSOS DE L
E S TADO?
Emi l i o  Po r t a  Pa l l a i s .

Estud io  de  Caso  N°  56
SEGURO DE DESEMPLEO EN CHILE
Juan Pab lo  Sever in Concha .

PUBLICADOS EN 2001


