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I , INTRODUCCION 

PuodG dec i r se que desde e l momento en que empezó a d i f u n d i r s e en l a América 
Latina e l i n t e r é s por el planeamiento de l a educación, i n t e r é s que se t r a d u j o en 
e l desa r ro l lo de métodos y su apl icac ión en d i f e r e n t e s pa í s e s , se incluyó i n f o r -
mación demográfica en los planes» Di fe ren t e s i n s t i t u c i o n e s , a t r avés de cursos , 
seminarios y o t r a s ac t iv idades subrayaron l o s aspectos demográficos do l a p l a n i -
f i c ac ión educacional . 

En l a etapa del proceso de planeamiento en que ha l legado a hacerse más i n -
tensivo e l uso de l a información demográfica sobresale , indudablemente, e l d i ag -
nós t ico . La intensidad de su u t i l i z a c i ó n depende, alemas del grtido de desa r ro l lo 
de l o s métodos, do l a s m.etas del plcin y del grado de desagregación esta-blecido» 
En es ta u t i l i z a c i ó n hay dos aspectos claramente d i fe renc iados . Uno se r e f i e r e a 
l a descr ipción de la s i tuac ión ac tual y a l examen del proceso h i s t ó r i c o r e c i e n t e . 
El ot ro se r e f i e r e a l pronós t ico . Estos aspectos plantean d i s t i n t o s gra.dos do 
d i f i c u l t a d . La mayor, que se presenta en e l primer caso, es l a d i spon ib i l idad de 
información. S i é s t a es a.bundante y suf ic ientemente de ta l l ada hay pocas d i f i c u l - " 
tades en s a t i s f a c e r l a primera etapa del d iagnós t ico . Sin embargo, és te suele no 
se r el caso más f recuen te y muchas veces se ha de r e c u r r i r a in fe renc ias por mé-
todos i n d i r e c t o s . En el segundo caso, ol pronóst ico , se presentan mayores d i f i -
cul tades pues además de r eque r i r como base una buena elaboración de l a primera 
e tapa, se neces i tan conocer los f a c t o r e s determinantes de l a s tendencias para poder 
a s í e x t r a p o l a r l a s . La d i f i c u l t a d es mayor todavía s i se t i e n e en cuenta que eses 
f a c t o r e s es tán generalmente in te r re lac ionados y aún pe ae conocen lo s u f i c i e n t e 
como para poder e s t ab lece r l a s re lac iones de causa y e fec to y medir su importancia. 
Es ta etapa del diagnóst ico es neces.ariamente más i n c i e r t a y generalmente se sa,le 
del paso suponiendo que e l va lor do los indicadores u t i l i z a d o s permanecerá cons-
t a n t e o v a r i a r á como lo ha hecho en e l pasado, como s i los f a c t o r e s que l o s d e t e r -
minan no cambiaro^n y siempre condujoran a l mismo resu l tado . Las proyecciones de 
población esco la r no escapean a la l imi t ac ión señalada, t an to más cuanto mayor sea 
si n ivel de desagregación de l.as mismas, ¿ s í pues son inc lu idas en un plan de ex-
pansión educacional como s i fueran independientes de los resu l t ados que ee espera 
lograr mediante ol p lan , cuando en l a rGO„lidad es muy probable quo esas resu l tados 
a fec ten l a dinámica demográfica y por cons icu ien te , l a s proyecciones. Y como 
os evidente , l a s metas mismas pueden d e j a r do sor adecuadas. 



- 2 -

Podría pensarse , por ejemplo, en los e f ec to s de un programa de desa r ro l l o de 
l a educación que abr-.rcara a toda l a población do un p a í s . Es razonable esperar 
que haya cambios en l a s v a r i a b l e s demográficas: mortal idad, n a t a l i l a d y migración. 

Un aumento en e l n ive l de ins t rucc ión puede t r a d u c i r s e en vina tlisminución del 
n ive l de mortal idad, pues en general l a s personas más i n s t r u i d a s t i enen una mejor 
comprensión de l a s normas h ig ién icas y de l a u t i l i d a d de su ap l icac ión en l a p r e -
vención de l a s enfermedades, principalmente l a s do l a primera i n f a n c i a . 

La na t a l i dad t a l vez t i enda a disminuir pues con l a ins t rucc ión pueden t r a n s -

mi t i r s e pautas cul tura. les que estén en c o n f l i c t o con el idea l de un número elevado 

de h i j o s . 

La in tens idad de l a s co r r i en t e s migra tor ias también podría s u f r i r l a i n f l u e n -
c i a de l a expansión de l a educación. Se ha observado que muchas veces l o s migrantes 
de l a s zonas r u r a l e s a l a s urbanas t i enen un nivel do ins t rucc ión más a-lto que los 
no-migrantes r u r a l e s , lo que ind ica r í a una mayor propensión a migrar en t re l o s más 
i n s t r u i d o s , 

A su vez, los cambios en l a morta,lidad, l a na ta l idad y l a migración a l t e r a n 
el ritmo de crecimiento de l a población, su d i s t r i buc ión t e r r i t o r i a l y l a composi-
ción de l a misma. Estos cambios pueden a f e c t a r el proceso de p l an i f i c ac ión de l a 
educación. 

Un cambio en el ritmo de crecimiento de l a población puede s i g n i f i c a r una 
var iac ión en l a proporción de recursos asignados a l s ec to r educacional dentro de 
un plan general de d e s a r r o l l o . Puede hacer v a r i a r l a asignación in te rna de r ecu r -
sos para l a enseñanza pr imar ia , secimdaria y super ior . Los cambios en l a d i s t r i -
bución t e r r i t o r i a l de l a población a fec t an l a loca l i zac ión de l as escuelas y l a 
d i s t r i b u c i ó n del personal docente. Los cambios en l a composición de, l a población, 
pr incipalmente por edad y n ive l de i n s t rucc ión , pueden a f e c t a r el logro de l a s metas. 

Es tas breves consideraciones in ten tan mostrar alguiias debi l idades del diagnós-
t i c o , y en p a r t i c u l a r , l a s re lac iones con l a s va r iab les demográficas. 

A pesar del vacío ac tua l de conocimientos que de'^erá l l ena r se mediante l a 
colaboración de p l a n i f i c a d o r c s y iomográfos, se pretende en es te informe i l u s t r a r 
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con unos pocos ejemplos los apor tes que l a lemogi'afía puede hacer a l planeamiento 
de l a educación en l a f a s e del d iagnós t ico , algo d i f e r e n t e s do los requerimientos 
hab i tua les que formula e l p l a n i f i c a d o r . Son ejemplos de u t i l i z a c i ó n do c i e r t o s 
datos de l o s censos do población que complementan l a descr ipción de l a s i tuac ión 
ac tual y pasada (y que a veces dan l a única descripción pos ib le por f a l t a de o t r a s 
informacionvjs), y de algunas re lac ionas en t re l a s va r i ab le s demográficas y e l n ive l 
de ins t rucc ión le l a población» 

Para i l u s t r a r el t ex to so u t i l i z a r á n datos procedentes de los censos de pobla-
ción de Colombia de 1951 y 1964, publicados por el Departamento Administrat ivo 
Naciona.1 de E s t a d í s t i c a de Colombia» 
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I I . EL ALFABETISMO 

A tra-vés de es te a t r i b u t o es posible hacer i n f e r e n c i a s acerca del éx i to o l a 
capacidad leí sistema educacional para l og ra r e l ob je t ivo de que l a población sepa 
l e e r y e s c r i b i r . La medida más simple que resume esa capacidad es l a t a sa ¿dobal 
de analfabet ismo que r e s u l t a del cociente en t r e el número de personas ana l f abe ta s 
desde una c ier ta , edad en adelante y el número t o t a l de personas que t i enen desde 
esa edad en ade lante en l a poblacióno Siempre se t r a t a de Gsco{jcr una edad a p a r -
t i r de l a cual sea razonable esperar que l a s personas puedan haberse a l f abe t i zado 
según e l s istema es tab lec ido en e l p a í s . Con f i n e s de comparación in te rnac iona l 
l a UNESCO ha recomendado p a r t i r de los 10 años y COIIIS desde los 15o Por 'bis tema 
educacional" entenderemos de aquí en adelante incluso l o s -medios no formales y 

e x t r a e s c o l a r e s , puesto que no se puede, con l a información disponible , separar 
lo quo es resu l t ado de l s is tema formal de lo que no lo os« 

La t a s a global es sólo una medida muy gruesa de l a capacidad del s is tema. 
Un mismo v a l o r puede ser e l resul tado de d i f e r e n t e s combinaciones según sexo, edad 
y lu¿-ar de r e s idenc i a . Además resume simultaneamente l a capacidad ac tua l y l a pa -
sada., Conviene entonces d i s t i n g u i r l a medida del analfabet ismo según esos t r e s 
a t r i b u t o s . 

Tal vea l a d i s t i n c i ó n más simple según el lugar de res idenc ia sea l a c l a s i f i -
cación de l a población en urbana y ru r a l (en Colombia es práctica,mente equivalente 
l a d i s t i n c i ó n en t re "cabeceras de municipios" y " ros to de municipio"). Se puede 
ver en e l Cuadro 1 que mientras l a t a s a global t o t a l de analfabetismo es en 19^4 
de a l rededor del 2', yor c i e n t o , l a urbana es de un 14 por c ien to y l a r u r a l de 
41 por c i e n t o . Esta simple d i s t i nc ión indica el gran desequ i l i b r io ex i s t en t e en 
lo que a capacidad del s is tema se r e f i e r e . C la s i f i cac iones más de ta l l adas por lugar 
de r e s idenc ia permiten d e t e c t a r con p rec i s ión los lugares en que l a acción del 
sistema es más d e f i c i e n t e y en consecuencia, los que xin plan de a l f abe t i z ac ión 
deberá t e n e r más en cuenta . 

La medida del analfabet ismo por sexo y edades d e t a l l a d a s permite o t ros enfoques. 
Al d i s t i n g u i r por sexo se aprec ia de qué manera puede s e r d iscr iminator io el sistema. 
En e l p a í s que nos s i rve de i l u s t r a c i ó n l a s t a sa s g lobales de hombres y mujeres 
no son miay d i f e r e n t e s , aún cuando los hombres so ven f avorec idos . Sin embargo, 



5 -

uD cn 
>~ 

r— LO CD r— 
s: LU 
CD X 
C/0 
> -

CD r-j 
n CD «a: CD o r— laJ "c O CÜ OD SL. CD •r' -o Q- O 

ca 
Z3 CD t-CD s: O 

CO Ci-
1— 
CO 
U-—J 
•rt: 

LU CD 
CO 
CO 
I— 

CO s: 
—J CD ÇJ 

o Q. 

VD 
O 03 

-CJ O 
a . 

CO 
o en 

o G) 
ex =3 

s : O 
C 
=3 
a 
o -CJ CO o 
o -H" UD 
CO EH 
Q3 O S-. rr: 

r— 
Oí -O 
c 

so 
•r-
c> ca CO CO 

r— CJ o 
-O -O X O s o 
iD- CO 

s--i o 

<n CO 
o o 

X e G> CO 

X 
o 

CO o o -TS 0_ C3 

CD -D- CD CD cx> CD -CI- -D- CO — 
V.O R— OR? en CNJ R-̂  CD CO - ^ Cf> CNJ CO oo U*> ii-5 LO UD 

CO I— r^ r - • 'J -J- o J c^ r-
^ , ro LTi CD r^ CD CO CM ur> 

CO J— LO -ch CD LO c:) CNJ CO cr> CD CO CD Lr> 

CO VT) CD CO LO I— CD r— CD UD ro ^ OD Í— 
CDCDi— -^L£jcr>cr>j— -̂ f- CO CvJ CO LT) ÎO CO 
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cuando e l examen se hace por edad es nc.toria l a diferencie- , especialmente en l a s 
edades más avanzadas. Esta d i f e r e n c i a por edad está' indicando por lo menos dos 
cosas; una e f ec t iva discr iminación por sexo y el resu l tado de l a urgencia que l a 
ac t iv idad económica impone a los hombres por a l f a b e t i z a r s e . 

Un exámen atento de l a s t a s a s por edad y sexo muestr?^, que l a discr iminación 
p'or sexo es cosa del pasado pues e l grupo dw 15 a 19 años en que l a s t a s a s son más 
b a j a s , muestran una l i g e r a v e n t a j a a f a v o r le l a s mujeres. Es dec i r , e l sistema 
ha logrado e q u i l i b r a r l a s oportunidades para hombros y mujeres . 

Un plan de expansión educacional que incluya como ob je t ivo l a el iminación del 
analfabet ismo debe incluircomo una de sus metas, l a de log ra r mantener permanente- ^ 
mente un sis tema formal que sea capaz de a l f a b e t i z a r íntegramente a l a s generaciones 
sucesivas dentro do l a s edades más b a j a s , en t r e los 6 y 13 años, por ejemplo. 
Por e s t a razón es de l a mayor importancia evaluar lo que e l sistema educacional 
e s t á produciendo actualmente, para medir al esfuerzo que habrá de r e a l i z a r para logra r 
esa meta. Además, es indispensable , para evaluar l a tendencia , e l conocimiento do 
lo que e l s istema producía en e l pasado» Si se acepta que en cada generación de 
personas, l a gran mayoría de l o s que se a l fabe t izan^ lo logran en l a n iñez , es 
razonable suponer-quo "despiiSs -le Toó '10 Õ '"f 5 • a^os liVopv'f'éít^íI^ó'ànaífa-

betos do cada generación v a r í a poco en el tiempo. De e s t e modo, l a t a sa de a n a l -
fabetismo de l a s personas de d i f e r e n t e s edades da l a medida de l a capacidad del s i s t e -
ma en d i f e r e n t e s épocas» Por ejemplo, se puede sostener que l a t a sa de l o s que t ienen 
en t re 15 y 19 años r e f l e j a l a s i tuac ión ac tua l (en r e a l i d a d , l a s i tuac ión en conjun- ^ 
to de los últ imos 5 a 10.años) . De l a misma manera, l a t a s a de los que t i e n e n ent re 
55 y 59 años r e f l e j a r í a l a s i t uac ión de hace 40 años. En nuestro ejemplo, l a t a sa 
del primer grupo de edades, 17 Por c i en to , indica l a pr^oporción do población de l a s 
generaciones más jóvenes que el sistema no es capaz aún de a l f a b e t i z a r . La t a s a 
del grupo de 55 a 59 años, 33 por c i en to , indica cuál era l a s i tuac ión hace 40 años. 
La comparación do e s t a s dos t a s a s (y l a s de l a s edades intei'meOcias) muostra cLpro-
greso que e l sistema ha logrado en esos 40 años. Pero l a tendencia p r o g r e s i s t a es 
l e n t a para e l n ivel ac tual de nspiiTcic xonc s o 1 ritmo de l a tendencia, a l ca.bo de 
20 años contados desde 19^4» d sistema e s t a r í a aún dejando fue ra a l 10 por c ien to 
de personas de l a s generaciones mes nuevas. Obviamente se r e q u e r i r í a poner en 
marcha un plan enérgico de a l f a b e t i z a c i ó n , el que deboría determinar l a zona ru r a l 
como de primera p r io r idad , cuya d e f i c i e n c i a es del 29 por c iento f r e n t e a l a 



) 

- 7 -

d e f i c i e n c i a urbana de solo 8 por c ien to ( l a s t a sas de analfabet ismo de l a población 
de 15 a 19 años de l a s zcnas ru ra l y urbana, respect ivamente) . 

Sin embarg'o, el a n á l i s i s de l a tendencia h i s t ó r i c a rea l izado de l a manera 
comentada (con datos de un sólo censo), t i e n e l imi tac iones . Se ha dicho a n t e r i o r -
mente que de cada generación l a mayor x;arte de los que se a l f a b e t i z a n , lo logran 
en l a niñez, y que, por e l l o , dcsi-ués de c i e r t a edad v a r í a poco l a proporción de 
analfa-tetos de cada generación. Pero a veces , l a var iac ión es "basl? t e ap r ec i ab l e . 
Esto r e s u l t a de l a acción de dos f a c t o r e s , por lo menos. Uno do e l l o s es l a a l -
fabe t i zac ión fuera de l a s edades consideradas de a s i s t e n c i a e sco l a r . Los e f ec to s 
más importantes r esu l t an de l a acción de l a s escuelas para adul tos y de l a s campa-
ñas de a l f a b e t i z a c i ó n . En mucho menor grado inf luyen l a s accionos a i s l a d a s . 

Un segundo f a c t o r es la. mortalidad d i f e r e n c i a l por n ive l de i n s t rucc ión . Aún 
cuando es t a s medidas e s p e c í f i c a s de l a mortal idad f a l t a n en l a Am.érica La t ina , 
investigacionv^s rea l izadas en o t ras pa r tos indican que los monos i n s t ru idos t ienen 
una mortalidad más a l t a que los más ins t i tu idos . Esta mortal idad d i f e r e n c i a l t iende 
a disminuir más rapidamente el número de ana l fabe tos que de a l f a b e t o s de cada {jcnera-
ción, lo que repercute en uno, disminución do l a proporci«ón de ana l fabe tos a t r avés 
del tiempo, que es lo mismo que dec i r , a t r avés de l a s edades* 

Estas consideraciones nos permiten deducir que l a s t a s a s de analfabet ismo de 
l as personas de edades adu l tas avanzaAis son, en r ea l i dad , ostima,ciones mínimas de 
l a d e f i c i e n c i a del sistema en e l pasado, lo que nos conduce a a f i rmar que l a t e n -
dencia a l descenso del a l fabet ismo es más pronunciada de lo que parecer ía en un 
primer a n á l i s i s . 

Si se dispone de datos de dos censos no muy d is tanc iados en el tiempo, e s po-
s ib l e medir l a var iac ión in te rcensa l de l a proporción le ana l fabe tos de cada geno-
ración o grupos de generaciones. Por ejemplos l a tasa lo analfabetismo de l a s 
personas que en 1951 tenían entro 20 y 24 años era de 31,3 por c i en to , y l a t a sa 
de los que ten ían entre 33 y 37 años en 19^4 (es l a misma generación en dos fechas 
d i s t i n t a s ) era do 27*1 por c i en to . El grupo generaciones del ejemplo disminijyó 
l a proporción de ana l fabe tos en los 13 años del período in t e r censa l en un 13«4 
por c i en to , (ver Cuadros 2 y 3») 
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Cuadro 2 

COLOMBIA: TASAS DE ANALFABETISMO POR COHORTESY ZCfJA EtI TS51 Y 19C4 

Tasas en 1951--'' Tasas sn 1964-^ 

Edad letal Urbano Rural Edad Toia) Urbano Rural 

1951 1964 

• Ambos sexos-

10 - H 42,4 22,5 54,6 23 - 27 21,7 10,6 35,0 

15 - 19 31,4 15,8 42,5 20 - 32 24,0 12,2 30,5 

20 - 24 3 Í ,3 16,1 42,7 33 - 37 27,1 14,3 41,5 

25 - 29 32,8 16,5 44,6 30 - 42 29,7 16,2 44,3 

30 - 34 33,3 17,2 45,1 43 - 47 31,3 18,0 45,9 

35 . 39 30,1 21,3 50,0 48 - 52 34,8 21,3 49,7 
40 - 44 40,8 23,2 53,1 53 - 57 37,0 23,0 52,4 
45 - 49 42,8 25,5 55,3 58 - 62 43,7 27,3 i i 

57,7 

Tasas en 1951 Tasas en 1964-' 

Edad Total Urbana Rural Edad Total Urbana Rural 

Hoüibres 

10 - 14 44,2 23,0 55,9 23 - 27 20,3 0,7 33,2 

15 - 19 32,G 14,3 43,5 28 - 32 21,0 9,7 35,3 

20 - 24 30,4 13,5 3 3 - 3 7 24,3 11,2 38,4 

25 - 29 30,2 12,6 38 - 42 26,2 12,3 39,8 

30 - 34 29,3 12,6 40,0 43 - 47 27,4 13,3 40,3 

35 - 39 33,7 15,5 44,2 48 - 52 30,1 15,7 43,2 

40 - 44 35,1 16,5 46,6 53 - 57 32,1 17,7 46,3 
45 - 49 37,0 19,1 49,2 58 - 62 36,6 21,4 

1 » 
50,4 

Tasas en 1951 Tasas en 1954-

Edad Total Urbana Rural Edad Total Urbana Ríra l 

tlujeres 

10 - 14 42,0 22,0 53,1 23 - 27 22,6 12,3 37,0 

15 - 19 30,1 16,9 41,4 20 - 32 25,0 14,4 41,3 

20 - 24 32,1 18,2 44,4 33 - 37 29,0 17,2 45,5 
25 - 29 35,2 19,6 40,1 30 - 42 33,0 19,6 49,3 

30 - 34 37,5 21,3 50,7 4 3 - 4 7 35,3 22,0 52,1 

35 - 39 42,3 25,9 55,4 48 - 52 39,1 25,4 56,7 

40 - 44 46,6 29,1 60,7 53 - 57 41,7 27,7 60,6 

45 - 49 47,0 30,7 62,3 58 - 62 50,0 32,4 55,7 

Fuente: Censos de población de 1951 y 1964. 
a/ Tasas observadas en 1951. 

b/ Tasas lefdas en gráfico basado en l a s observadas en 1964. 
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Cuadro 3 

COLCIffilÁ: VARIACION DE LA PROfiOHCIOEÍ DE AM îLPiffiETÜS POB COHORTE, SEXO Y 
ZONA ENTBE 1951 Y 1964 

(por c iento) 

Edad 
en Total 

(Ambos sexos) 
Urbano Rural Edad 

en 

1951 1964 

10-14 51,2 47,1 64,1 23-27 
15-19 76,4 77,2 90,6 28-32 
20-24 86,6 88,8 97,2 33-37 
25-29 90,5 98,2 99,3 38-42 
30-34 94,0 104,7 101,8 43-47 
35-39 91,3 100,0 99,4 48-52 
40-44 90,7 99 ,1 98,7 53-57 

(Hombres) 

10-14 45,9 37,8 59,4 23-27 
15-19 C6,5 67,8 81 ,1 28-32 
20-24 79,9 83 ,0 93,2 33-37 
25-29 86,8 97,6 96,8 38-42 
30-34 93,5 105,6 100,8 43-47 
35-39 B9,3 101,3 97,7 48-52 
40-44 91,5 107,3 99,4 53-57 

(Mujeres) 

10-14 53,8 55,9 69,7 23-27 
15-19 85,7 85,2 99,8 28-32 
20-24 92,8 94,5 102,5 33-37 
25-29 93,8 100,0 102,5 38-42 
30-34 94 ,1 103,3 102,7 43-47 
35-39 92,4 98,1 102,3 48-52 
40-44 89,5 95,2 99,8 53-57 

Puente : Cuadro 3 

ITota ; Los porcen ta jes r e s u l t a n de : 
64 a. x+13 

,51 « ICO 

51 donde a^ es l a t asa de analfabet ismo de l a s personas de edad x en 1951, 
64 

y ^^+23 ^^ t a sa de analfabet ismo de esa misma generacidn 13 años 

después. 
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La estimación de l a s var iac iones in t e rcensa l e s p o l r í a ap l i ca r se sucesivamente 
a l a s d i f e r e n t e s generaciones has ta l l e g a r a oLtener una vers ión corregida de l a 
proporción de personas en edad escolar que e l sistema, en d i f e r e n t e s épocas, no 
alcanzaba a a l f a l j e t i z a r . 
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I I I . MIGRACION DJTERNii, URB/üVFIZACION Y NWEL DE INSTRUCCION 

a) Cuando se mide G1 nivel de ins t rucc ión de l a población, por zonas, r e g i o -
ncSj, d iv is iones p o l í t i c o - a d m i n i s t r a t i v a s o cualquiera oSra subdivis ión t e r r i t o -
para efectuar e l diagnóst ico de l a s i t uac ión educacional que s i rva a los propó-
s i t o s de l a p l an i f i cac ión re , ; ional , deber ía tenerse en cuenta el e fec to de l a mi-
gración i n t e r n a . Esa medida del n ive l de ins t rucc ión cmiAe ol doble ob je t ivo de 
eva,luar l a e f i c i e n c i a del sistema en lugares geográficos de f in idos y de evaluar 
l a s necesidades que deberán ser s a t i s f e c h a s por l a acción derivada del plan» 

La migración in te rna a f e c t a l a evaluación porque es d i f e r e n c i a l según e l n i -
vel de ins t rucc ión . Suele observarse, por ejemplo, que los migrantes de l a s zonas 
ru r a l e s a l a s urbanas t i enen una. proporción más a l t a de a l f a b e t o s que los que se 

quedan en G1 lugar de origen ( r u r a l ) , p e r o más ba ja que l o s del lugar de l legada 
(urbano). En el ejemplo que se e s t á u t i l i z a n d o , Colombia, sucode a s í . Si se exa-
minan l a s proporciones de va r iac ión de l a s t a s a s de ancdfabetismo por generación 
(cohorte) entre 1951 y 19^4 inc lu idas en e l Cuadro 3, puede a j i rec iarse que cas i sin 
excepción, el descenso de l a proporción en l a s zonris urbana y ru r a l es más pequeño 
que s i se considera el pa í s en conjunto . La única expl icac ión razonable de e s t a 
aparente anomalía en que l a mejora del n ive l de alfabet ismo para ol t o t a l de l a 
población es mayor que l a de los componentes urbano y r u r a l es l a dada a n t e r i o r -
mente. De hecho, el de te r io ro que produce l a mijpración in t e rna excede l a ganancia 
que se obtuvo en el período intercenspJ en algimos grupos de edades. Son aquel los 
casos en que el índice supera a l 100 por c i e n t o . 

b) Una h ipó tes i s que parece v e r i f i c a r s e frecuentemente es que l a concentra-
ción de población favorece d i r e c t a e indirectamente l a mejora del n ive l de i n s t r u c -
ción de l a población. ii mayor grado de urbanización, mayor n ive l de i n s t rucc ión . 
Obviamente, en especial con los sis temas t r ad i c iona l e s de enseña.nza, e l desperd i -
gamiento de l a población t r aba la t ransmisión de los conocimientos. Esto es tan to 
más c i e r t o s i nos refer imos a l n ive l de ins t rucc ión me lido en años do es tudios apro-
bados, más que a l analfabet ismo. Si se considera que para i n s t a l a r una escuela 

se requiere un mínimo de personas reunidas en una loca l idad , en l a medida que ese 
mínimo no so alcance d i f í c i lmen te podra impar t i rse i n s t rucc ión . 
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En Colombia se v e r i f i c a l a asociación ent re e l grado de urbanización por una 
par te y e l n ive l l e i n s t rucc ión (medido por l a t a sa de a l fabet i smo en el Cuadro 4 
y por el número medio de años aprobados en e l cuadro 5) poi" o t r a . Hemos medido 
l a asoc iac ión a t r avés del c o e f i c i e n t e de cor re lac ión por rangos de Spearman, 
La asoc iac ión en t re l a proporción de personas que vive en cabeceras municipales 
(consideradas urbanas) de cada departamento res];ecto de l a población t o t a l del mis-
mo (grado de urbanizac ión) , por un lado, y l a t a sa de a l fabe t i smo, por el o t ro , 
da un va lo r de 0,64 en 1951 y de 0,85 en I9ó4« Si se t i e n e en cuenta que cuando 
es te índice toma los va lo res de +1 ó -1 hay cor re lac ión p e r f e c t a y cuando el va l e r 
es O, l a ausencia de co r r e l ac ión es tot?>l, podemos conc lu i r que efectivamente hay 
asociación ent re l a s v a r i a b l e s consideradas, y que és t a e ra más es t recha en 1964. 

El v a l o r del c o e f i c i e n t e de Spearman es de 0,31 cuando se compara en 19^4 d 
grado de urbanización y e l número medio i a,ños aprobados por l a población dé 15 
a 59 años» Nos pn.rece que es tos resu l tados con concluyentes . 

c) El grado dt urbanización, medido como lo hemos hecho m;ís a t r á s , no es ne-
cesariamente el mejor indicador del grado de concentración de l a poblacióno Hemos 
hecho o t r a s mediciones en que el n ivel de ins t rucc ión se compara con l a proporción 
de personas que vive en cabeceras municipales de un c i e r t o tamaño respecto del t o t a l 
de personas que vive en cabeceras . Hemos f i j a d o d i f e r e n t e s tamaños on l a comparación 
con e l p ropós i to de ver s i l a asociación es más marcada en algunos casos que en 
o t r o s . Si a s í f u e r a , es tar íamos en condiciones de i n f e r i r que a p a r t i r de un c i e r -
to tama.ño hac ia a r r i b a se ace l e ra l a mejora on e l n ive l de ins t rucc ión . Los d i s t i n -
t o s tamaños escogidos, 50 000 y más, 20 000 y más, 15 000 y más, y 10 000 y más 
no parecen e s t ab lece r l a s d i f e r e n c i a s buscadas, Pero queda en pie e l hecho de que 
l a asoc iac ión en t re dichas proporciones y e l número medio do años aprobados por los 
hab i t an t e s de l a s cabeceras municipales os importante. Los coe f i c i en t e s de Spearman 
dan los s i ; ^ iGn tcs va lo res en e l orden de los tamaños c i t a d o s : 0,7<3; 0 ,73 | 0,72; 

0,73. 

Nuevamente, entonces, queda en evidencia que por lo menos con el sistema edu-
cacional t r a d i c i o n a l l a concentración de l a población favorece l a adquis ic ión do 
los más a l t o s n ive les de i n s t rucc ión . 
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Cuadro 4 

COICUBIA: TASAS DE ALFABETISMO DE POBLACION DE 7 AÑOS Y MAS Y PROPORCION DE 
LA POBLilCION QUE VIVE EK CilBECERAS MUNICIPAIjES RESPECTO DEL TOTAL. POR 

DEPARTAMENTOS.AÑOS 1951 Y 1964 
(por c i en to ) . 

Tasa de a l fabe t i smo 
Proporción de Población 

que vive en cabeceras 
1951 1964 1951 1964 

Anti oquía 68,5 75,3 40,9 53,4 
At lánt ico 70,1 80,0 88,6 90,9 
Bolívar^^/ 38,2 52,2 40,5 44,5 
Boyará 42,4 61,5 15,7 23,8 
Caldas 69 ,1 77 ,1 38,1 54,8 
Cauca 48,6 58,3 20,5 23,2 
Cundinamarca— 65,7 80,6 52,8 70,4 
Chocó 27,3 40,8 14,8 23,4 
Hulla 48,3 63,4 32 ,2 43,1 
Magdalena 45,7 58,4 37,8 42,0 
Fariño 50,8 60,9 24,5 30,4 
H, de Santander 50,3 64,1 37,4 49,2 
Santander 47,5 65,2 32,5 43,9 
Toliaa 50,4 64,9 29,5 42 ,1 
Valle de l Cauca 70,3 78,4 49,7 70,4 

Puente; Censos de Poblacicn de 1951 y 1964. 
a / Incluye a Córdoba, 
b / Incluye a BogoM. 
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Cuadro 5 

GOUmiAt NUMERO MEDIO DE iÑOS DE INSTRUCCION APROBADOS POR LA POBLACION 
DE 15 A 59 AÑOS Y PROPORCION DE PERSONAS QUE VIVE EN CABECERAS MUNICIPALES 

RESPECTO IE LA POBLACION T01i\L, POR DEPARTAMENTO. I964 
Número medio de años de instrucción 

Departamentos 
Población 

total 
Población d« 
cabeceras mu-
nicipales 

Población del 
resto de cabe-
ôeras mtsaici-

pa les 

Proporción de 
pcblación q.ue 
vive en cabecea 
ras municipales 
(poí- ciento) 

Anti»q.táa 3,32 4,37 2,11 53,4 
Atlántio* 3,79 3,98 1,82 90,9 
Bolívar 2,45 3,41 1,35 52,6 
B»yaoá 2,15 3,84 1,61 23,8 

Caldas 3,12 3,92 2,15 54,8 
Cauca 2,18 3,77 1,68 23,2 
Cordata 1,78 2,99 1,24 30,7 
Bogotá D,E, 5,00 5,02 3,95 97,9 
Condinamarca 2,56 3,79 2,05 28,9 
Chocó 1,43 2,94 0,99 23,4 
Hulla 2,41 3,24 1,78 43,1 
Magdalena 2,40 3,46 1,64 42,0 
Meta 2,48 3,27 1,83 47,0 
Nariño 2,39 3,80 1,78 30,4 
Norte de Santander • 2,50 3,57 1,45 49,2 
Santander 2,46 3,68 1,52 43,9 
Tolima 2,40 3,33 1,70 42,1 

Valle del Cauca 3,41 3,90 2,19 70,4 

Fuente s Cens» de Población de 19í»4» 
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Cuadro 6 

COLOMBIA: NUMERO IffiDIO DE AÑOS DS INSTRUCCION APROBADOS- POR LA POBLACIOU 
DE 15 A 59 AÑOS DE LAS CABECERAS I®JNICIPi\LES Y PROPORCION DE 

PERSONAS QUE VIVE EN CABECERAS DE n HABITATES Y 
MAS RESPECTO DEL TCTAL DE PERSONAS QUE VIVE EN 

CABECERAS, POR DEPARTAtíENTO 

(por c i en to ) 

Departamentos Nümero medio Prop, de personas que viven en cabeceras de: 
años instT>iicci6n 

población 50 000 20 000 15 000 10 000. 
cabeceras y laás y más y más y nás 

hab i t an tes hab i t an tes hab i t an tes hab i t an tes 
Antioquía 4,37 65,4 68,5 73,6 75,4 
At lánt ico 3,98 75,6 84,5 84,5 88,2 
Bolívar 3 ,41 41,1 54,6 61,3 74,7 
Boyacá 3,84 41,6 41,6 48,3 52,7 
Caldas 3,92 58,0 69 ,1 71 ,1 83 ,1 
Cauea 3,77 41,6 41,6 41,6 60,3 
Córdoba 2,99 39,2 39,2 39,2 59,4 
Cundinamarca 4,53 87 ,1 89,3 90,2 90,7 
Chocó 2,94 0 0 46,9 46,9 
Hulla 3,24 42,3 42,3 42,3 55,0 
Magdalena 3,46 26,9 54,4 54,4 70,7 
Meta 3,27 0 58,2 58,2 58,2 
Nariño 3,80 38,5 61 ,1 61 ,1 66,1 
Norte de Santander 3,57 55,9 76,2 76,2 76 j 2 
Santander 3,68 62,9 62,9 67,1 73,0 
Tcliina 3,33 35,4 41,8 57,6 64,7 
Valle de l Cauca 3,90 79,7 81,9 85,9 88,9 

Fuente: Censo de Población de 1964, 
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IV. RECAFITUL/̂ CION 

Se ha t r a t a d o de mostrar i muy s in té t icamente , alf^unos apor tes que los dem'.;_:ra-
f o s pueden hacer en el proceso del planeamiento de l a educación» 

Uno de e l l o s t i e n e r e l ac ión con una u t i l i z a c i ó n más in tens iva de los datos de 
los censos de población combinando e l n ivel de ins t rucc ión con algunos a t r i b u t o s 
demográficos; sexo, edad, d i s t r i buc ión t e r r i t o r i a l do l a población» El mismo e s -
quema a n a l í t i c o i l u s t r a d o mediante el uso de l a s ta,sas de analfabet ismo, puede a p l i -
ca rse en medidas más apropiada-s del nivel de ins t rucc ión , como e l número do años de 
es tudios aprobados, por ejemplo, y obtenerse parecidas conclusiones, aunque más 
e s p e c í f i c a s . 

Se encuentra a s í que en Colombia, como en todas p a r t e s alguna vez en su h i s t o -
r i a , hubo discr iminación según e l sexo a favor de los hombres, pero que en l a ac tua -
l idad parece haber desaparecido» Se ha v i s t o también que e l lu£^ar de res idenc ia 
(urbana y r u r a l ) es un a t r i b u t o sumamente importante respec to del a l fabe t i smo. La 
t a s a de analfabet ismo r u r a l es e l t r i p l e do l a urbana. 

El exámen por .grupos de edades ha permitido evaluar l a s i tuac ión ac tua l de l a 
•educación, como asimismo l a pasada y l a tendencia . De paso se señaló l a im]^licc.„ción 
que una va r i ab l e demográfica, l a mortal idad, podía t ene r en el modificación de l a 
proporción de ana l fabe tos a t r avés del tiempo. 

Se puso en evidencia una implicación muy importante de o t ra var iab le demofpr-á-
f i c a , l a migración i n t e rna , a l descubrirse que el movimiento de l a zona r u r a l a l a 
urbana deteriorab-a t an to e l n ive l de a l fabet ismo de l a población de origen como 
l a de l l egada . Además de l a importancia del e fec to pe rc ib ido , debe seña la r se un 
punto que puede l l e g a r a t ene r g-ran t rascendencia para el p l an i f i cador de l a educa-
ción como para e l demógrafo. 

Por al/pma causa, una proporción imi'Ortante de l o s más ins t ru idos abandona 
e l campo para i r a l a s ciudades (migración ru ra l -u rbana ) . Probablemente sea el 
mismo n ive l de ins t rucc ión lo que ,;onora o alimenta Ivas motivaciones pfira migrar . 
Si e l p l a n i f i c a d o r se propone e levar el n ive l de ins t rucc ión probablemente e s t e 
estimulando l a migración en e l sent ido señalado, ¿Será é s t e e l e fec to f i n a l desea-
do por e l p l an i f i c ado r? ¿De qué manera y ha s t a qué punto son compatibles los ob je -
t i v o s f i j a d o s , por el p l a n i f i c a d o r global del desa r ro l lo con l a s consecuencias 

i 
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(no provistas) de las acciones derivadas del plan do educación? 

Mis toiavía. Desde el punto de vista de la coherencia interna del propio 
plan educacional cabe hacer al{;unas reflexiones adicionales» Muchas veces se ha 
sostenido y aún se sostiene, al junto que se realizan todavía experimentos, que el 
contenido de la educación rural debe adaptarse a las condiciones del medio, esto 
es, debe acompañarse la enseñanza considerada básica con otras que capaciten a los 
jóvenes para las tareas a.-jrícolas que se suptme serán ejecutadas por ellos cuando 
Ileíjuen a la edad de trabajar. Puesto que es hecho incontrovertible el de la 
migración de las zonas â r̂ícolas a las no-agrícolcas, ¿es partir er+-e plantear de 
í5sa manera el contenido de la educación rural? ¿No debería tomarse en cuenta que 
se prepara a muchas personas para tareas que nunca realizarán y que deberán reajus-
tarse ulteriormente o aceptar como una condena ejercer siempre los carfjos más bajos 
en la escala ocupacional? 

Estos y otros interrogantes deberán sor contestados para mejorar el proceso 
de la planificación educacional. Se abre así un campo fascinante para la investi-
gación. 
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