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Introducción

Este texto presenta una discusión sobre los cambios que ocurrieron en el sis-
tema educacional brasileño en las últimas décadas, bajo el prisma de la le-
gislación, especialmente después de la promulgación de la “Lei de Diretri-
zes e Bases - LDB/1996”; así como, de la expansión del sistema educacio-
nal, y de las medidas de política educacional implementadas en ese período.

Brasil ha experimentado, últimamente, un desarrollo educacional inten-
so, marcado por una mejoría significativa en decisivos indicadores, tales co-
mo: la disminución del analfabetismo; universalización del acceso a la ense-
ñanza fundamental; aumento del número de matrículas en las enseñanzas
básica y superior; y aumento de la presencia de las mujeres en el sistema
educacional.

Estas mejoras cuantitativas, sin embargo, no fueron suficientes para la
superación de problemas que aún resisten en el sistema educacional, como
los relacionados con el flujo escolar, la calidad de la enseñanza y las cuestio-
nes referentes a la repetición y evasión escolar. En otras palabras, aunque se
ha alcanzado la casi universalización del acceso, los problemas de permanen-
cia y progresión educacional persisten y requieren una solución.
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La comprensión de ese fenómeno pasa por un análisis, a partir de dos
grandes ejes: por un lado, el papel del Estado y el esfuerzo del poder públi-
co en mejorar el sistema, por intermedio de medidas de políticas educacio-
nales; y, por otro, la demanda educacional por parte de las familias y el es-
fuerzo de las instituciones escolares con miras a la atención de tal demanda.

La educación en la Constitución Brasileña y en la LDB/1996

La República Federativa de Brasil es conformada por la unión indisoluble
de los estados, de los municipios y del Distrito Federal, constituyendo un
Estado Democrático de Derecho, cuyos fundamentos son la soberanía, la
ciudadanía, la dignidad de la persona humana, los valores sociales del traba-
jo, de la libre-iniciativa y el pluralismo político (Art. 1º de la Constitución
Federal del Brasil, 1988).

La Constitución Federal (en su Art. 5º), igualmente establece que la
educación - un derecho de todos y deber del Estado y de la familia - debe-
rá ser promovida e incentivada, con la colaboración de la sociedad, con mi-
ras al pleno desarrollo de la persona; a su preparación para el ejercicio de la
ciudadanía; y a su cualificación para el trabajo. La enseñanza, por su lado,
deberá ser dictada en base a los principios de igualdad de condiciones para
el acceso y la permanencia en la escuela, con la coexistencia de instituciones
públicas y privadas; garantizando la gratuidad y la gestión democrática de la
enseñanza pública (Art. 206, ítemes I a VII).

En Brasil, los sistemas de enseñanza, se organizan en régimen de coope-
ración entre la Unión, los estados, municipios y el Distrito Federal (Art.
211, 1 a 4). Cabe a la Unión la organización del sistema de enseñanza fede-
ral y de los territorios, en los tres niveles, financiando a las instituciones pú-
blicas federales, y ejerciendo, en materia educacional, la función redistribu-
tiva y supletiva, en forma de garantizar, tanto a la ecualización de oportuni-
dades educacionales, como al patrón mínimo de calidad, mediante la asis-
tencia técnica y financiera a los estados, Distrito Federal y municipios. A los
municipios, por su lado, se reserva la responsabilidad de actuar, prioritaria-
mente, en la enseñanza primaria y la educación pre-escolar (y, recientemen-
te, en el nivel universitario); los estados y el Distrito Federal actúan, princi-
palmente, en las enseñanzas primaria y secundaria, definiendo formas de
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colaboración, para asegurar la universalización de la enseñanza obligatoria.
La mayoría de los estados, igualmente, actúa en el nivel universitario.

Además de los principios generales establecidos por la Constitución, el
sistema educacional brasileño fue redefinido por la última “Lei de Diretri-
zes e Bases Nacional - LDBN”, Ley No. 9.394, de 1996, en la que se esta-
blecieron los niveles escolares y las modalidades de educación y enseñanza,
así como sus respectivas finalidades.

Los niveles escolares (conforme el cuadro siguiente) se dividen en: edu-
cación primaria, cuya finalidad es desarrollar el alumno, asegurándole la for-
mación común indispensable al ejercicio de la ciudadanía, y proporcionán-
dole los medios para que progrese en el trabajo y en estudios posteriores. Ese
nivel se compone de la educación infantil, que atiende a niños de 0 a 6 años;
de la enseñanza primaria, con ocho años, para niños de 7 a 14 años; y de la
enseñanza secundaria, subdividida en tres años, cuya edad de referencia se
sitúa entre 15 y 17 años; de la educación universitaria, dictada en institu-
ciones de enseñanza superior (públicas y privadas), con variados grados de
alcance o especialización, abiertas a candidatos que hayan concluido la en-
señanza secundaria o equivalente, y aprobados en específico proceso selecti-
vo. Las modalidades de educación y enseñanza complementan el proceso de
educación formal, por medio de: educación de jóvenes y adultos, educación
profesional, educación especial, enseñanza presencial, enseñanza semipre-
sencial, educación a distancia y educación continuada.

La situación educacional brasileña

El panorama educacional brasileño presentó una significativa mejoría en las
últimas décadas, mediante la reducción de la tasa de analfabetismo y el ex-
presivo aumento del número de matrículas en todos los niveles de enseñan-
za, lo que evidencia un crecimiento gradual de la escolaridad media de la
población. Aunque el nivel de instrucción de la población brasileña1 aún sea
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1  Es interesante indicar el pronóstico que se realiza con relación a la caída de la tasa de fertilidad, que
desacelera el crecimiento poblacional, lleva a la reducción de la participación relativa de la pobla-
ción en edad escolar en relación a la totalidad de la población. Sin embargo, esto ocurre de forma
diferenciada entre las regiones y Unidades de la Federación. La proyección indica que la población
de 7 a 14 años, la que, en 2005, deberá corresponder a 14,4% de la población total, llegará a 12,8%
en 2020. (“Geografia da Educação Brasileira INEP/MEC, 2004”).
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clasificado como bajo, cada año se encuentra en ascensión. Paralelamente a
la reducción proporcional del número de personas que realizaron estudios
hasta el 4ª grado, se observa el aumento del porcentaje de aquellas que com-
pletaron las enseñanzas fundamental, media y superior.

La eliminación total del analfabetismo, constituye una de las principa-
les metas a ser alcanzadas, considerando la preeminencia del desarrollo eco-
nómico y social. Sin embargo, lo que aún mantiene el Brasil distante del al-
cance de esta meta, ya no es el analfabetismo entre los niños en edad esco-
lar, debido a la universalización del acceso a la enseñanza primaria: se trata,
más bien, del analfabetismo entre los adultos. De 1980 al 2000, la tasa de
analfabetos entre la población brasileña, con más de 15 años, bajó de 25,4%
a 13,6%. En términos nacionales, el Distrito Federal presenta el menor ín-
dice, con 5,7%, mientras Alagoas, el mayor, o sea, 33,4%.

La principal baja de estas tasas ocurrió entre la población de hasta 29
años de edad: entre 15 y 19 años, el analfabetismo, que alcanzaba 16,5% en
1980, bajó a 5% en 2000; en los grupos de 20 a 24 años y de 25 a 29 años,
estos índices bajaron de 15,6% y 18%, a 6,7% y 8%, respectivamente, sien-
do la caída más significativa la que se registra entre las mujeres (“Geografia
da Educação Brasileira/INEP/MEC, 2004”). 

En 2001, en el ámbito de la población de 10 a 20 años de edad, la tasa
de analfabetos no llegaba al 4%. Como indican los datos, el analfabetismo
ha retrocedido sensiblemente, permaneciendo, aún, entre las personas con
más de 40 años de edad, en especial, entre pobres y moradores de la zona
rural, que encontraron pocas oportunidades de acceder a algún tipo de es-
colaridad (MEC/INEP, 2002).

Esta acelerada reversión de los índices de analfabetismo entre los grupos
más jóvenes de la población, está relacionada con el esfuerzo del poder pú-
blico, en el sentido de universalizar el acceso a la enseñanza primaria; tam-
bién se encuentra en la implantación de la “Educação de Jovens e Adultos -
EJA” y en las campañas de alfabetización para adultos, desarrolladas por los
gobiernos de los estados y municipios, y por las organizaciones de la socie-
dad civil, empresariales, religiosas y no-gubernamentales. Sin embargo, el
perfil del analfabetismo aún mantiene una fuerte inclinación regional, que
reproduce las desigualdades socio-económicas regionales. Las regiones nor-
te y nordeste en particular, son las que presentan índices altos de analfabe-
tismo, entre personas con más de 40 años.
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La erradicación del analfabetismo debe ser una prioridad, a fin de promo-
cionar la inclusión social de aquella población impedida de tener un traba-
jo digno, y de participar en la vida democrática.

Universalización del sistema de enseñanza

El sistema educacional brasileño, en los últimos veinte años, ha experimen-
tado una acelerada expansión, con registro de un acentuado crecimiento en
el número de las matrículas en los diferentes niveles de enseñanza. Entre los
factores que han contribuido para estimular esa expansión, cabe resaltar, por
un lado, la fuerte demanda por servicios educacionales, y, por el otro, el es-
fuerzo del poder público, en el sentido de ampliar el acceso a la escolaridad
obligatoria, mediante la implantación de varias medidas de políticas educa-
cionales, como se verá en el último ítem del presente estudio.
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Una de las principales metas de los gobiernos, en las últimas décadas, ha si-
do “llevar a todos los niños a la escuela”. Se observa que las políticas de uni-
versalización del acceso a la enseñanza primaria, implementadas en régimen
de colaboración, entre los Gobiernos federal, de los estados y municipal, ha
dado resultados bastante positivos. La tasa de escolaridad2 saltó de 86% en
1991, a 96,8% en 2001, en el perímetro de edad de 7 a 14 años, que co-
rresponde, en la enseñanza primaria, a 26.276.223 millones de niños. Sin
embargo, el número de matrículas es de 35.298.089 millones, lo que indi-
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Cuadro 2
Educación en el Brasil - 2001

Enseñanza Regular Edad de Población Matrícula Cobertura
referencia en la edad MEC MEC

Guardería 0 a 3 1.229.755 1.093.347 8,90%

Pre escolar 4 a 6 9.775.191 4.818.803 49,30%

Clases de alfabetización 652.866

Enseñanza Primaria Regular 7 a 14 27.124.709 26.840.815 98,95%

Matrícula total en la Ens.Primaria 35.717.948

Aceleración del aprendizaje 1.125.665

Educación especial 323.399

Enseñanza Secundaria Regular 15 a 17 10.308.707 8.398.008 81,50%

Enseñanza Superior 18 a 24 23.378.831 3.479.913 9% (2002)

Enseñanza técnica 565.046

Maestría y Doctorado* 96.618

Enseñanza no-regular

Ed. Jóvenes adultos-alfabetización 153.725

Ed. Jóvenes adultos-Primaria 2.636.888

Ed. Jóvenes adultos-Secundaria 987.376

Total de Estudiantes 71.817.193 86.890.417 72,50%

* “Ministério da Ciência e Tecnologia
Fuente: “INEP/MEC”

2  Entre los Estados brasileños, se destacan São Paulo y el Distrito Federal, por haber alcanzado, prác-
ticamente, la meta de la universalización del acceso a la enseñanza primaria, presentando tasas de
atención superiores a 98%.

 



ca un excedente aproximado de 9 millones de alumnos; la explicación para
ese hecho reside en la repetición, y en el atraso de los alumnos, en relación
a la edad.

El gráfico inferior revela la situación educacional brasileña, en los varios
niveles de enseñanza; pero, sobre todo, revela el acceso a la enseñanza pri-
maria, de niños entre 7 y 14 años, conforme datos obtenidos en el censo es-
colar (“IBGE/PNAD/2001”).

No obstante el desarrollo, la disparidad regional aún es un problema a ser
evaluado. Como ya se afirmó, las regiones Norte y Nordeste se encuentran
abajo del promedio brasileño, con las respectivas tasas de atención de 93,4%
y 95,2%. Los datos relacionados con niños entre 7 y 14 años, que aún se
encuentran fuera de la escuela, revelan que la gran mayoría pertenece a la
región Nordeste (41,11%); luego vienen las regiones Sudeste (25,8%) y
Norte (18,71%).
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Gráfico 2
Tasas de atención educacional por grupos de edad de la 
población brasileña. PNAD/200



En el ámbito de la variable raza, los indicadores educacionales revelan, al
mismo tiempo, una mejoría en relación al acceso a la escolarización.

Sin embargo, en lo que se refiere al tiempo de permanencia en la escue-
la, los datos señalan la existencia de una diferencia acentuada entre blancos
y no-blancos. Como una sociedad multi-racial, la mitad de la población de
Brasil se clasifica como no-blanca; por eso se puede afirmar que, todavía,
hay una alta correlación entre raza y oportunidades educacionales. Entre los
alumnos de la enseñanza primaria, los negros corresponden a 5,6%; los mu-
latos a 40,4%; los nativos a 0,1%; los orientales a 0,5%; y los blancos a
53,4%. La población blanca completa con un promedio de 5,75 años de es-
colaridad, y la no-blanca con un 4,04 años de escolaridad. Al mismo tiem-
po, la población de alumnos no-blancos es más pobre, vive en barrios peri-
féricos y sus padres poseen un grado de escolaridad más bajo.
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El gran impasse a enfrentar en la enseñanza primaria, se refiere a facto-
res que dificultan, o la permanencia en la escuela (evasión), o el flujo regu-
lar de escolarización (repetición).

Al realizar un estudio comparativo entre los datos de 1995-1996 y 1999-
2000, es posible observar una mejoría en todos los aspectos: mientras la ta-
sa de promoción aumentó de 64,5% a 73,6%, la de repetición y la de eva-
sión bajaron de 30,2% a 21,6% y de 5,3% a 4,8%, respectivamente. El pro-
blema de la evasión no fue superado, a pesar de los esfuerzos desarrollados,
a través de medidas, tales como la colación escolar y la bolsa-escola (beca-
escuela), entre otras, especialmente si son consideradas las diferencias regio-
nales. Las regiones Norte y Nordeste continúan apareciendo con tasas de es-
colaridad bajo la media nacional. Mientras que en la región Sudeste, el pro-
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Cuadro 3
Tasas de promoción, repetición, evasión y distorsión edad-grado

Unidad de la Tasa de Tasa de Tasa de Tasa de distorsión
Federación Promoción Repetición Evasión Edad-Grado

1995/96 1999/00 1995/96 1999/00 1995/96 1999/00 1995/96 1999/00

Brasil 64,5 73,6 30,2 21,6 5,3 4,8 47 41,7

Rondonia 60,9 68,7 29,4 24,6 9,7 6,7 47,7 40,6

Acre 56,6 63,7 35,8 30,2 7,7 6,1 59,1 52,3

Amazonas 58,1 66,1 34,4 28,1 7,5 5,8 67,1 58,5

Rio de Janeiro 73,3 71,4 20,3 24,2 6,5 4,4 42,7 36,5

São Paulo 75,7 89,3 18,8 7,3 5,6 3,4 30,5 19,1

Paraná 70 80 23,8 15 6,3 5 31,7 20,4

Santa Catarina 76,3 80,8 18,4 15 5,3 4,2 27,2 22,4

Rio GrandeDo Sul 72,2 77 23 18,5 4,9 4,5 22,5 27

Mato Grosso do Sul 63,6 70,7 28,9 22,6 7,5 6,7 36,7 37,8

Mato Grosso 57,8 70 31,9 22,5 10,2 7,5 47,8 41,4

Giás 64,3 68,2 31,8 26,4 3,9 5,4 53,1 45,7

DistritoFederal 69,6 76,2 26,4 19,6 4,1 4,2 41,6 29,9

Fuente: MEC/INEP/SEEC



medio es de 5,59 años de escolaridad, en la Nordeste, es sólo de 3,71 años.
Con 11 años de escolaridad, las oportunidades de los niños, de estar en la
escuela, es prácticamente igual: región Sur, 98%; Nordeste, 97,3%, pero ya
con 16 años de escolaridad en la región Sur, se encuentran en la escuela,
86% de los niños; y, en la región Norte, solo 77,7%.

Otro obstáculo que se revela, se relaciona con la repetición, que inte-
rrumpe el flujo escolar natural del alumno; ha sido mencionada en estudios
y evaluaciones, como uno de los principales impedimentos al desarrollo
educacional, además de ser la causa de la baja auto-estima entre los estu-
diantes. Los datos de 2000 indican que alrededor de una quinta parte de los
alumnos (21,7%) de la enseñanza primaria estaba matriculada en el mismo
grado del año anterior.

En este contexto, es en el primer grado de la enseñanza primaria en el
que aún se verifica la más alta tasa de repetición, 36,2%; en el 5º grado de
ese nivel de enseñanza, debido al cambio de ciclo, ese índice sube nueva-
mente (24,8%), reduciéndose, nuevamente, en los grados subsiguientes. En
la enseñanza secundaria, el escenario es el mismo: la tasa de repetición
(24,6% en el primer año) bajó a 10,6% en el tercer año, configurándose en
la más baja de toda la educación básica.

La consecuencia de ese problema reside en la importante proporción de
alumnos que presentan distorción grado/edad, la cual se revela en un total
de 9 millones de alumnos excedentes en los diversos grados de la enseñan-
za primaria. Como indica Castro (1999: 55), esa distorción grado/edad trae
dos consecuencias muy graves: la primera se refiere al aumento de los cos-
tos para los sistemas de enseñanza, en aproximadamente 30%; la segunda,
a la obligación pesada causada a los alumnos con el atraso de la trayectoria
escolar, en cuanto a la auto-estima y al rendimiento. Se puede constatar que
existe una tendencia a reducir tal distorsión, en los grados iniciales; sin em-
bargo, también ocurre en los finales. En otras palabras: prácticamente todos
los niños entre 7 y 10 años de edad tienen acceso a la escuela o están estu-
diando en ella; pero, a partir de ahí (en función de la repetición), existen
muchos estudiantes que no están en el nivel adecuado a su edad; muchos
jóvenes de 15 a 17 años de edad están atrasados (aproximadamente 7 millo-
nes de estudiantes de la enseñanza primaria son mayores que los del grupo
de referencia); un porcentaje superior, más de la mitad de los alumnos son
mayores de 25 años de edad.
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En resumen, el conjunto de estos datos revela que, en Brasil, no existe más
de un problema significativo de acceso a la escuela, o de la falta de escuelas;
lo que requiere una solución urgente, es la permanencia, con calidad, de los
niños en la escuela. En 1955, el alumno concluyó un promedio de 7,2 gra-
dos (de los 11 que comprenden la enseñanza primaria y secundaria), y lle-
vaba aproximadamente 10,7 años para alcanzar ese nivel; en el 2000, pasó
a concluir 8,1 grados, en 10,3 años. La evolución de la mejoría de ese indi-
cador ocurre en forma gradual, y en todas las regiones. Al analizar, por se-
parado, los números relativos a las enseñanzas primaria y secundaria, se ve-
rifica que el tiempo promedio de permanencia en la escuela, sería suficien-
te para permitir la conclusión de los ocho grados de la enseñanza primaria,
y de los tres años de la enseñanza secundaria. En términos generales, los es-
tudiantes pasan 8,5 años en el primer nivel y 3,2, en el segundo. Pero, co-
mo las tasas de repetición aún son elevadas, el tiempo de permanencia en la
escuela no corresponde, exactamente, al número de años de estudio. En la
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enseñanza primaria, los alumnos concluyen un promedio de 6,6 grados; y
2,6 años, en la enseñanza secundaria. En los dos niveles, existe cierta ten-
dencia a una lenta mejoría. 

Aún con relación a la distribución de la matrícula, cabe destacar que en
la escuela brasileña las mujeres están ocupando, prácticamente, igual espa-
cio que los hombres. La suma de las matrículas representa 50,4% del total
de los estudiantes. Es interesante indicar que la presencia femenina es más
marcada en los niveles superiores. En la enseñanza secundaria, el público fe-
menino corresponde a 54,4% de los 8,4 millones de estudiantes (en 2001)
y de 56,3% de los aproximadamente tres millones de estudiantes en el nivel
universitario. La matrícula masculina, por su lado, es mayor en los grupos
del 1er. al 4º grado de la enseñanza primaria.

Enseñanza secundaria y universitaria

Hoy, en Brasil, la enseñanza secundaria cuenta con aproximadamente
8.399.000 millones de alumnos, correspondiendo el 81%, en relación al
grupo de la edad equivalente; lo que indica que ese es uno de los sectores
que más ha aumentado en los últimos años, marcado por un incremento de
210% de la matrícula entre 1992 y 2001. El nivel universitario, del mismo
modo, tuvo una expansión significativa, cuando pasó a más de 3 millones
de estudiantes, en 2001. Ese crecimiento se dio, en especial en la década de
1990, como una respuesta, en parte, a la demanda creada con la ampliación
del nivel secundario. El nivel universitario es, sin embargo, aún más selecti-
vo, atendiendo solamente a 9% de los jóvenes entre 18 y 24 años de edad.

La (falta de) calidad de la educación brasileña

El análisis de la situación educacional brasileña nos demuestra que ocurrió
un aumento de las oportunidades de educación, con indicadores bastante
positivos, sea en relación a las tasas de acceso a la enseñanza primaria, o en
lo que se refiere a la matrícula en la enseñanza secundaria.

Pese a que el más grave problema de la educación brasileña de hoy, no
es la falta de escuelas, es la baja calidad de la enseñanza por ellas impartida
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y la retención de los niños pobres en el sistema público3. Todo eso genera
una inequidad en el acceso a la escuela y a la educación de buena calidad.

En Brasil, el Ministerio de Educación y Cultura mantiene el “Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB”, cuyo objetivo es acom-
pañar la calidad de la educación brasileña en los diferentes Estados de la Fe-
deración y a través de los años. El SAEB reúne datos sobre los Estados en
general, y no sobre las escuelas y los alumnos individualmente. Sin embar-
go, los microdatos contienen informaciones relativas a las características de
los alumnos, de los profesores y de las escuelas en las cuales se aplican sus
pruebas; eso permite la realización de análisis estadísticos sobre los determi-
nantes del desempeño escolar. Sin embargo, según el Informe del INEP
(2003), los resultados presentados aún no son satisfactorios: “De los alum-
nos que frecuentan el cuarto grado de la enseñanza primaria, 22% no han
desarrollado habilidades de lectura, compatibles a este nivel de escolaridad,
y 37% desenvuelven algunas competencias: pero aún no demuestran el de-
sempeño en la lengua portuguesa, muy inferior al deseado. Estos 2 grupos
de estudiantes, que totalizan 59% de la matrícula del final del primer ciclo
de la educación obligatoria, presentan niveles de rendimiento escolar consi-
derados crítico o muy crítico”.

Los resultados presentados por el SAEB, en 2001, demuestran los siguien-
tes problemas:

* Condicionante social: el desempeño de los alumnos depende, funda-
mentalmente, del nivel socio-económico de las familias, que afecta tan-
to al capital cultural, que el alumno trae a la escuela (lenguaje utilizado
en casa, hábitos de lectura de la familia, apoyo para las actividades esco-
lares, y valor atribuido a la educación), como el tipo y la calidad de las
escuelas en las cuales el alumno va a estudiar: alumnos pobres estudian
en escuelas públicas con escasos recursos; y alumnos ricos, en escuelas
privadas mejor equipadas.
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3 Las escuelas públicas de los Estados y las “municipales” (fiscales) atienden a la gran mayoría de ni-
ños, generalmente con pocos recursos y pobres; las escuelas privadas, por su lado, atienden a las cla-
ses media y altas. En la enseñanza universitaria, se da lo inverso: las escuelas públicas atienden a las
clases más privilegiadas, mientras que los pobres (por no estar capacitados para ingresar a las uni-
versidades públicas) buscan la enseñanza privada, por la que tienen que pagar. 



Estos problemas originados en la desigualdad de condiciones sociales de
los niños, precisan ser compensados, ya que niños de familias menos
privilegiadas no tienen las mismas oportunidades de aprendizaje.

* Reprobación: la reprobación tiene dos funciones: una, declarada, de ha-
cer que el alumno recupere lo que no aprendió; y otra, no declarada, que
es la de separar los alumnos que no aprenden, de aquellos que tienen me-
jor desempeño y son promovidos a grados siguientes4. La cuestión es que
los alumnos reprobados son discriminados, y sus deficiencias difícilmen-
te son corregidas; de este modo, quedan retenidos en grupos especiales,
y, en la mayoría de las veces, acaban desistiendo de los estudios.

* Evasión: la evasión escolar, en Brasil, se da en todos los niveles. Sin em-
bargo, se intensifica a partir de los 14 años de edad, produciendo una
generación de jóvenes, que no logran obtener el diploma de la enseñan-
za primaria, el cual es cada vez más requerido por el mercado de traba-
jo, y no presentan las competencias mínimas de lectura y escritura.

* Aprendizaje: de un modo general, el alumno necesita adquirir conoci-
mientos y habilidades que lo capaciten para vivir en sociedad, de modo
tan pleno como posible, entre los cuales: dominio de la lengua, capaci-
dad de leer y escribir, usos de los números y raciocinio abstracto.

La calidad de la educación y desempeño escolar en la perspectiva de la equi-
dad, se está analizando por especialistas, para procurar una relación entre las
oportunidades educacionales y evitar las desigualdades sociales, especialmen-
te en lo que se refiere a sus causas y consecuencias, procurando establecer una
correspondencia entre los problemas sociales, étnicos, raciales y de género.

Los factores que han influenciado en el desempeño escolar son exami-
nados por medio de indicadores referentes a la familia - capital económico
y renta; sin embargo, son visualizados, especialmente, por intermedio del
capital social5 y cultural - el clima educacional de la familia; y, además, por
intermedio de variables institucionales relativas a las escuelas.

Educación y equidad en Brasil 205

4 En Brasil, existen experiencias de escuelas por ciclos - que estimulan la promoción automática, pro-
curando mantener los alumnos en su grupo de edad. El ciclo tiene la duración de tres años, cuan-
do se realiza una evaluación general. En el momento, al considerar los desempeños no-satisfacto-
rios, las escuelas por ciclos están en discusión.

5 Para comprender los efectos de la organización familiar sobre los niños en la escuela, es necesario tra-
bajar con el concepto de “capital social” (Colemann, 1994): Capital social expresa el tiempo y la aten-
ción que los padres tienen o usan para mantener una interacción con los hijos, acompañando sus ac-



En un estudio que investigó la evolución de las desigualdades de los de-
terminantes extra-escolares del desempeño del niño en la enseñanza prima-
ria, Valle e Silva & Hasenbalg (2000) consideran las variables estructuras y
recursos familiares, mediante indicadores domiciliarios de bienestar mate-
rial y capital cultural, los cuales se basan en el tiempo de instrucción de las
madres de los niños en edad de escolaridad obligatoria. La estructura fami-
liar y el bienestar social se determinaron por el número de niños de 14 años
de edad o menos en las familias; por la proporción de familias lideradas por
mujeres; y por el porcentaje de madres y niños (de 10 a 14 años de edad)
que trabajaban.

El análisis de estas variables indicó una mejoría en las condiciones de es-
colarización de niños residentes en domicilios urbanos. Los indicadores do-
miciliarios de bienestar material también presentaron una evolución positi-
va, así como el número de años de estudio de las madres de niños en edad
escolar. Los autores aún constataron la reducción del tamaño de las familias
y el número de hijos. Con referencia a los problemas que están afectando a
la escolarización, la investigación indica que son resultantes de la creciente
inestabilidad de los matrimonios y uniones libres, así como del aumento en
la proporción de familias lideradas por mujeres. El porcentaje de niños, de
10 a 14 años de edad, que trabaja, bajó de 17,7% en 1976, al 13% en 1998.

Para los citados autores, estos índices, a excepción de la distribución re-
gional y del aumento del número de familias encabezadas por mujeres, evi-
dencian una evolución positiva, llevando a la escolarización de los niños
condiciones de vida más favorables. La relación de tales variables con el de-
sempeño escolar de los niños de 7 a 14 años de edad, se revela fuerte y po-
sitiva. Finalmente, se concluye que, en 59% de los casos, las mejorías edu-
cacionales se asocian a las mejores condiciones de origen familiar y al pro-
pio nivel de escolaridad de las madres; y, que en el 41% restante, las mejo-
rías intrínsecas del sistema, representan el factor fundamental.

En otra investigación reciente, sobre la gestión para el éxito escolar, que
abarcó 26 mil alumnos de 200 escuelas fiscales de los Estados de São Paulo
y de Santa Catarina, los resultados igualmente indicaron para el efecto po-
sitivo de la actuación familiar, mediante la participación de los padres, el in-
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tamaño de la familia, número de hermanos, tiempo que los adultos disponen para los niños.

 



terés de la familia por la vida escolar del alumno, el estímulo a la lectura y
el hábito de realizar y corregir el deber en casa (Neubauer, 2004). Esta in-
vestigación cruzó las notas de los alumnos del cuarto y octavo grados, obte-
nidas en pruebas de portugués y matemáticas, acompañadas de un cuestio-
nario socio-económico.

Los resultados revelaron que los alumnos del cuarto grado, cuyas res-
puestas indicaban que sus padres tenían la costumbre de preguntar por los
deberes, les iba bien en la escuela, tuvieron un promedio de aciertos de 62%
en la prueba de portugués. Por otro lado, entre los estudiantes cuyos padres,
según ellos, casi nunca indagaban sobre sus tareas, ese promedio de aciertos
cayó al 47%. El resultado fue semejante entre los hijos de los padres que te-
nían la costumbre de participar en las reuniones de la escuela: en ese grupo,
el promedio de aciertos fue de 62%. Entre los hijos cuyos padres nunca iban
a las reuniones, ese promedio bajó al 48%. Para Neubauer, coordinadora de
esta investigación, asimismo los padres con poca escolaridad pueden ayudar
a los hijos a tener buenas notas, al demostrar interés por la vida escolar del
niño y participar en las actividades escolares.

Estudios divulgados por el INEP del Ministerio de Educación y Cultu-
ra, a partir de datos proporcionados por el SAEB, también llegaron a con-
clusión semejante: alumnos, cuyos padres se preocupan con lo que les suce-
de en la escuela, y que cobran los deberes de casa, tienen promedios más al-
tos (MEC/INEP, 2004).

Como se deduce de estos estudios, existe una fuerte asociación entre la
posición social de la familia (renta familiar y escolaridad de la madre y del
padre), la concepción de la familia sobre la escuela (expectativa de la madre
sobre la escolaridad de los niños) y el desempeño escolar. Sin embargo, la di-
mensión institucional también es cada vez más importante para la compren-
sión del desempeño escolar: “(...) pasadas las décadas de pesimismo en rela-
ción a la escuela, esta institución aparece nuevamente como objeto impor-
tante del análisis sociológico. Se trata de relacionar el “efecto establecimien-
to” a la eficacia de las escuelas en el desempeño escolar” (Barbosa, 2000:2).

Una contribución fundamental para el análisis de esa relación, es el es-
tudio realizado por Maria Ligia Barbosa, en la tentativa de vincular los efec-
tos negativos de las condiciones sociales, con el trabajo institucional, a par-
tir del conjunto de características de la escuela, tales como el grado de par-
ticipación y control de los profesores sobre la planificación curricular, el
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tiempo que aquellos dedican a la enseñanza, la capacitación del cuerpo do-
cente, la participación de los padres en la gestión de la escuela, y la disponi-
bilidad de recursos didácticos y equipos. Los resultados encontrados indican
la importancia de la calidad de la escuela, como una variable primordial en
la mejoría del desempeño escolar. De este modo, los niños que tienen ma-
dres con bajo nivel de escolarización, mejoran sensiblemente su desempeño
cuando estudian en una buena escuela. Igualmente, los niños con mejores
condiciones sociales tienen un desempeño más positivo cuando están en
buenas escuelas.

La autora concluye que el desempeño de los niños es fuertemente in-
fluenciado por la situación social de las familias; pero, también las escuelas
(sujetas a la intervención de políticas estructuradas según la lógica de la res-
ponsabilidad) pueden y deben contribuir para la reducción de los efectos re-
productivos provocados por las desigualdades sociales, en el destino escolar
de los estudiantes más pobres. En la lucha por mayor equidad, las buenas
escuelas tienen mayor capacidad para reducir los efectos de la desigualdad
social, y para generar cambios (Barbosa, 2000: 23-24).

En la búsqueda de la calidad de la escuela y superación de las desigual-
dades sociales, es necesario alcanzar la universalización del acceso de todos
los niños a la escuela; siendo, además, fundamental desarrollar mecanismos
que mantengan a este niño en una escuela de calidad.

Para eso, es necesario que las escuelas tengan autonomía de decisión y
dirección, comprometida con los resultados educacionales significativos
(elección de director); y se comprometan a fondo en la mejoría de los vín-
culos entre las escuelas y la sociedad, procurando una mayor presencia de
los padres, por medio de los consejos escolares. Además, es fundamental la
existencia de una formación adecuada de profesores, utilización más peda-
gógica de los instrumentos de evaluación, políticas compensatorias, y apo-
yo y soporte técnico (estadísticas confiables, estudios e investigaciones).

En un estudio desarrollado sobre una nueva generación de reformas,
Schwartzmann concluye que: “Brasil ya pasó del tiempo de las reformas
educacionales de primera generación: lograr más de todo - escuelas, edifi-
cios, profesores, equipos y dinero. Ahora vivimos los problemas de segunda
generación: evaluación cuidadosa de las prioridades de las inversiones que
ya existen, y estamos iniciando la etapa más decisiva y fundamental de ter-
cera generación: nuevo examen profundo de los proyectos culturales, insti-
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tucionales y pedagógicas que orientan el funcionamiento de las institucio-
nes de enseñanza” (2004:16).

Los estudios y las investigaciones más recientes demuestran que la desi-
gualdad en la educación, está relacionada con la desigualdad de renta. Sin
embargo, se encuentra asociada mucho más a condiciones sociales previas
de los estudiantes y de sus familias. Los objetivos de destinar, únicamente,
mayores inversiones a la educación, emprender reformas en las escuelas,
etc., no surtirán los efectos necesarios. Son indispensables políticas sociales
bien definidas y políticas educacionales de calidad; juntas, podrán eliminar
la inequidad educacional.

Políticas educacionales y medidas para la garantía 
de mayor equidad en el sistema educacional brasileño   

En los últimos años, especialmente en la gestión del ex-Ministro de Educa-
ción, Paulo Renato Souza (1994-2002), hubo un vigoroso esfuerzo hacia la
implementación de políticas educacionales, para garantizar la universaliza-
ción del acceso y la mayor inclusión en el sistema educacional.

En ese período, el INEP se transformó en una importante agencia de
producción de estadísticas, con responsabilidad, inclusive, en el sistema de
evaluación de la calidad de la enseñanza en todos sus niveles. El cuadro nú-
mero 4, resume las principales medidas de las políticas implementadas, con
el objetivo de ampliar el acceso y garantizar la permanencia en la escuela.

De las políticas ejecutadas cabe destacar, especialmente, el “Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério - FUNDEF”, el cual fue instituido por la Enmenda Consti-
tucional Nº14, de septiembre de 1996, y reglamentado por la ley No.
9.424, de 24 de diciembre del mismo año, y por el Decreto Nº 2.264, de
junio de 1997. El FUNDEF fue implantado, nacionalmente, el 1º de ene-
ro de 1998, ocasión en que vigorizó la nueva sistemática de redistribución
de los recursos destinados a la Enseñanza Fundamental. 
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La mayor innovación del FUNDEF se refiere al cambio de la estructura de
financiamiento de la enseñanza primaria en el país (del 1º al 8º grado), al
designarle una parte de los recursos constitucionalmente destinados a la
educación. La Constitución de 1988 destina a la educación 25% de los in-
gresos de los estados y municipios. Con la Enmienda Constitucional Nº
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Proyecto

Colación 
Escolar

Educación de
Jóvenes y 
Adultos (EJA)

Biblioteca de la
Escuela

Libro didáctico

Dinero directo
En la escuela

FUNDEF

Objetivo

Ayudar a los estados y municipios
a ofrecer colación escolar en la
educación pre-escolar y en la ense-
ñanza primaria

Complementar recursos para la
educación de jóvenes y adultos del
primero al octavo grados de la en-
señanza primaria

Estimular la lectura y dotar a las
escuelas de un acervo mínimo de
libros

Garantizar que todos los alumnos
de las escuelas fiscales de enseñan-
za primaria dispongan de libro di-
dáctico para los estudios

Entregar directamente recursos
para la escuela, aumentando su
autonomía y disminuyendo la bu-
rocracia

Redistribuir recursos entre los esta-
dos, la Unión y municipios para
garantizar que se realice un gasto
mínimo por alumno en todo Brasil

Cuánto entrega

R$ 0,13 diarios por alumno

R$ 250.00 por alumno en el año
2003

Recibirán el acervo las escuelas del
1º al 4º grado de la enseñanza pri-
maria (más de 150 libros cada una
en el censo de 1999)

No existe un valor fijo. El MEC
centraliza la compra y los entrega
a escuelas y secretarías, según el
número de alumnos

Según el número de alumnos en la
escuela y la región puede recibir
entre R$ 600,00 y R$ 19.000,00

R$ 537,71 anual por alumno del
1º al 4º grado y R$ 564,60 anual
por alumno del 5º al 8º grado

Cuadro 4

* Cuando los estados y municipios no logran alcanzar ese valor con la recaudación propia, la Unión
transfiere recursos para complementar. Fuente: www.mec.gov.br/2004.



14/96, 60% de estos recursos (lo que representa 15% de la recaudación glo-
bal de los estados y municipios) son reservados para la enseñanza primaria.
Además, este instrumento legal introduce nuevos criterios de distribución y
utilización de 15% de los principales impuestos de los estados y municipios,
promoviendo una asignación de recursos entre el Gobierno del Estado y sus
municipios, de acuerdo con el número de alumnos que son atendidos en ca-
da red de enseñanza.

En términos generales, un fondo puede ser definido como el producto
de ingresos específicos que, por Ley, se destina a la realización de determina-
dos objetivos. El FUNDEF se caracteriza por ser un Fondo de naturaleza
contable, con tratamiento idéntico al “Fundo de Participação dos Estados -
FPE” y al “Fundo de Participação dos Municípios - FPM”, dado al automa-
tismo de la transferencia de partidas presupuestarias a los estados y munici-
pios, de conformidad con los coeficientes de distribución, establecidos y pu-
blicados préviamente. Los ingresos y gastos, por su lado, deberán preverse en
el presupuesto, y la ejecución, contabilizada de forma específica.

El FUNDEF representó una auténtica revolución en la atención a la en-
señanza primaria, en las redes públicas del país, en especial frente a su crite-
rio redistributivo de recursos. Ese modelo posibilitó direccionar los recursos
reservados a la educación, en donde se encontraban, de hecho, los alumnos.
A partir de la institución de ese Fondo, se movilizaron recursos de los go-
biernos con mayor capacidad financiera y/o con un bajo nivel de participa-
ción en la atención escolar, para los municipios en situación inversa. Ya en
el primer año de funcionamiento del FUNDEF (1998), 2.703 municipios
obtuvieron ingresos, en un proceso creciente de redistribución. En 2001,
3.404 municipios se beneficiaron, por medio de la obtención de un ingre-
so adicional R$ 2,9 mil millones. La previsión para 2002, era que el incre-
mento de ingreso fuese del orden de R$ 4,8 mil millones, a favor de 3.544
municipios.

La reserva de 60% de los recursos del Fondo para la remuneración del
magisterio representó aumentos importantes en los salarios de los profeso-
res, en efectivo ejercicio de la docencia, en la enseñanza primaria. Entre di-
ciembre de 1997 y junio de 2000, el aumento promedio en la remunera-
ción de los profesores fue de 29,6% con ventaja para algunas regiones, co-
mo la Nordeste, en donde los docentes de la enseñanza primaria se benefi-
ciaron con un aumento promedio de 59,6%, con la inclusión de las redes
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de los estados y municipales. Con el aumento de sus ingresos, los munici-
pios del nordeste se destacaron en el aumento concedido a los profesores,
que alcanzó un promedio de 70,2%, en el mismo período.

Aliado al aumento del número de alumnos matriculados en las redes
públicas del país - de 30,5 millones en 1997, a 32,5 millones en el 2000 -
ocurrió el crecimiento del número de profesores actuantes en ese nivel de
enseñanza, con un aumento de 10%, representando 127 mil nuevos pues-
tos de trabajo para el magisterio.

Otra medida de política educacional implementada en ese período6 fue
la consolidación del “Sistema de Avaliação da Educação Brasileira”, con el
objetivo de evaluar la educación en todos sus niveles, y constituir un siste-
ma de informaciones estadísticas educacionales. La responsabilidad por ese
sistema quedó a cargo del “Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais” (INEP), cuyas atribuciones son: organizar y mantener el sistema
de informaciones y estadísticas educacionales; planificar y coordinar el sis-
tema de evaluación de la educación brasileña. Se implementaron tres nue-
vos instrumentos para evaluar la enseñanza, en sus diferentes niveles:

• “Sistema de Avaliação da Educação Básica” (SAEB): que desde 1990,
acompaña el desempeño escolar de los alumnos de la educación básica
brasileña. Sus datos permiten conocer los sistemas de enseñanza, en su
capacidad de producción, de eficiencia y de equidad educacional, en re-
lación a los diferentes niveles sociales.

• “Exame Nacional do Ensino Médio” (ENEM): instituido en 1988, des-
tinado a evaluar las competencias y el rendimiento escolar de los alum-
nos, al completar el ciclo de la educación básica. Representa un instru-
mento importante en la evaluación de la enseñanza secundaria, y sus re-
sultados pueden constituirse en criterio de selección para el ingreso en
instituciones de enseñanza universitaria.

• “Sistema Nacional de Evaluação da Educação Superior”: se compene del
“Exame Nacional de Cursos (Provão)” que engloba la aplicación de
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6 A partir del Gobierno Lula, que se inició en 2003, se han realizado cambios en el sistema de eva-
luación, especialmente en el nivel superior, con la sustitución del “Provão” por un proceso denomi-
nado “Paidéia”. Ese proceso deberá aplicarse a grupos de estudiantes de muestreo en diferentes mo-
mentos de la trayectoria de los mismos, con el objetivo de obtener informaciones sobre la evolución
de los procesos educacionales en las diferentes áreas del conocimiento (SINAES, 2003:110).

 



pruebas para el universo de los alumnos que concluyen los cursos uni-
versitarios, que se están evaluando; y por la “Avaliação das Condições
Institucionais”, en tres dimensiones: organización didáctico-pedagógi-
ca; cuerpo docente, e instituciones de enseñanza superior.

Además de estos instrumentos de evaluación, cabe mencionar el sistema de
“Avaliação da Pós-Graduação” ya consolidado. A partir de los informes
anuales de los programas de Post Grado del país, es estructurado un eficien-
te banco de datos (COLETA-CAPES) sobre la situación y evolución del
postgrado. La evaluación está a cargo de representantes académicos y se rea-
liza cada tres años. Los cursos son calificados, en una escala de 1 a 7; se con-
sidera la nota 3 el patrón-mínimo de calidad.

Conclusiones 

El trabajo demostró que Brasil vive un momento particularmente impor-
tante de transición, en lo que se refiere a las transformaciones del sistema
educacional y sus impactos sociales.
Se empezó a examinar los problemas estructurales que siempre fueron rele-
gados. En ese sentido, fue notable el proceso de inclusión que llevó a la ca-
si universalización del acceso a la enseñanza fundamental. No obstante, el
problema de la equidad permanece y asume nuevas dimensiones. Asegurar
la permanencia en la escuela, y una educación de calidad, emergen como los
mayores desafíos.
Su impacto sobre las políticas públicas y la acción institucional en el inte-
rior del sistema escolar, imponen medidas e iniciativas más complejas que
las que llevaron a la evaluación del problema de la inclusión.
Afrontar el problema de la calidad exige medidas en varios planos - forma-
ción y valorización del profesor, desarrollo y aprovechamiento de nuevas
tecnologías, transformación del ambiente escolar, compromiso de las fami-
lias, entre otros - que necesitan tener continuidad y claridad de propósitos.
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