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ArtícuEo 17

GraÉuidad y ebligatoriedad
de la educación

La ed,ucación inici,a,l, prim.ari.a y secund,ari,a, son obli-
go,tori.as. En las iwtinrcbnes d,el Estado, la, educa¿ión
es gratuita. En la,s unioersida.d.es públicas el Esta,da
gara,ntiza el derecho a educo,rse gratwitamente a, los
alutnnos qun mantenga,n un rendimi,et*o satisfaewrb y
no cuÉntetu coÍt. hs recursos econámicos necesa,rias p{rra,
cttbrir los costos d,e edacaeión.
Con elfin dc garantizar l.a mayor pluralid,ad de la ofer-
ta, edtrcatiaa, y ertfutor d,e qui,encs no prrcdan sufra.gar
su edunación, la ley fija el modn d¿ suboencianar la,
edu¿a¿i.6n prioada en unlquiera d,e sus modnlida.d.es,
incluyendn la, camunal y lo cooperathta.
El Esnda prorrurcüe la creaci.ón dn ceruüros d,e ed,uta-
cián dnn"d¿ la población l.os requicra.
El, Estado gara,ntiza la errad,i.ca,ción dnl arwlfubetismo.
Asimismo fomenta la, educación bilingiin e inurcuhu-
rol, segú,n las caracteristicas d¿ ca.da. zona,. Presenta las
dioersas manifestacipnes cuhurales y lingülsticas d.el
Peít. Protnucue la integratión no¡iana.l.

CONCORDAI§CIAS:
C.: arts 2 incs. 1), 79); 6,L3, 74,15,16, 78,19,
200 inc 1); C.P.CI.: as- 37 incs. 17), 1B);

D.U.D.H.: arrs 26, 27 ;P.I.D.E.S.C.: arts 1 3,

14; C.D.N.: afis 28,29; P.S.S.: arts 13, "16

Max §qlszsr Ga!,l,egas

1-. Postulado: n'la educaciórr inicialr prirnaúa y secx.rrr-
d,aúa son obligatorias"
El Estado ha considerado que los niveles de educación que co{responden a

inicial, prim:zria y secundaria son los mínimos indispensabies a los cuales debe 
^cce-der una persona para su desarrollo integral. En este sentido, ha dispuesto que sean

obligatorios.

La observancia del precepto abarca a todas las personas y es responsabilidad de
los padres y/o apoderados y/o tutores, además de los centros especiaiizados que se

hacen cargo de niños abandonzdos o sin padres, el respetario. El Estado debe velar
por su cumplimiento.
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La obligatoriedad implica, por una parte, la responsabiüdad de quien detenta a

su cargo a un menor, de matricularlo y enviado a una institución educativa donde
adquiera los conocimientos necesarios, y por otra pafte, la responsabilidad del Esta-
dc¡ de asegurar de que exista a su alcance la oferta educattva respectiva, conforme ai
artículo 1ó. Es deber del Estado asegurar las condiciones para que el responsable
pueda acceder a ür'La pluralidad de ofertas y proporcionade la oportunidad de elegir.

Las personas mayores de edad tarnbién pueden acceder al servicio: I en caso no
hayan sido educadas conforrfie 

^ 
la norma, deberían poder serlo.

2. Postulado: (ten las instituciones deX Estado la edu-
caciórr es gratuita"
El precepto es concreto y directo. Donde el Estado sea capaz de brindar eI

servicio educativo adecuado, Ia educación es gratüta. No se cobra directamente la
prestación de los servicios a los educandos. Cualquier persona debe teñer libre acce-
so a estas entidades públicas, siempre que reúna los requisitos correspondientes

Lógicamente,la realidad no puede ser reducida a una simplista como
es la de pretender comprender que exista un servicio que pueda resultar gratüto,
salvo p^n aqvel que lo recibe, y esto aun es discutible, pues además de que por sí

mismo genera ufl costo, el receptot prya efr parte ese costo indirectamente.

Para prestar servicios educativos se requiere de diseñó y planficación, que se

ven concretados en infraestructura adecuada, maestros ad hoc, y en general' una
orgatización de soportg todo 1o que demanda inversión de carácter permanente.
Este costo lo sostiene la sociedzd en su conjunto, a través del pago de tributos y en
algunos casos, a ttavés de la subvención por pzrte de otras empresas, no necesaria-
mente del mismo segmento de mercado.

Esto nos devuelve a los hechos ya rcmarcados. Y es que el Estado administra el
patrimonio de la sociedad, y como tal,,está obligado ahacerlo bien, dento de una
rcaI y justa dimensión, teóríca y prácirca. Los parúculares pueden y deben exigir el
cumplimiento del precepto, y en tal sentidq ser fieles observadores, fiscalizadorcs y
críticos del sistema.

La racionalidad del precepto es discutida. El Estadq en la medida de sus posi-
bilidades, debe condu,cir instituciones educativas, y en tal caso, brindar el servicio
adecuado. El Estado, en un escenario óptimo, como ente canalizador de las deman-
das sociales, como sujeto c paz,y en taflto rector y coordinador de lapciíúca educa-
tiva (fijando los lineamientos generales de los planes de estudio y orgarizativos de las
instituciones) debe estar en mejor posición paralTevar adelante una empresa de este

tipo, ajustándose los requerimientos del caso. Si el E,stado vela por el bienestar sociai,
y en tanto Ia educación preparr- p^r^ la vida y el uabajo, su labor es integral.
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Ahora bien, estamos describiendo el escenario óptimo. No siempre el Estado
cuenta con los recursos necesarios para asegurarlaprestación de un servicio óptimo.
Esto lleva a considera( que si la sociedad está dispuesta a solventarlz gratuidad me-

diante tributos, es Porque se solidariza cofl el sistema y sus conciudadanos de alguna

rnafler , y puede ser que a su criterio: a) siempre sea beneficioso que todas las perso-

nas que no pueden solventar su educación io hagan ^ trarvés de las instituciones

públicas, pues esto fomenta el crecimiento a nivel macro; además, coordina el alcance

común del mismo nivel de eficiencia funcional o uno bastante similar, ubicando a las

personas en un mismo plano existencial, haciendo más fluida Ia comunicación e

interacción a todo nivel, ayudando a igualar las oportunidades y al mismo tiempo
eliminar las diferencias; o b) solventa en conjunto el sistema porque se ve beneficiada

de manera directa por é1, pues el servicio que ofrece el Estado es de alta caüdad y le

interesa su acceso al mismo, con prefercncia al. sistema privado.

Conforme a las razones expuestas, en una sociedad pobre o rica, en cualquier
escenario, no sería ruzonablejustificar que alguien que pueda costear el servicio no 1o

haga, pues aquello redunda nuevamente en beneficio de todos. ¿Por qué se iustifica
un sistema donde todos acceden de manera gratuita al servicio) aun cuando puedan
costearlo? Una respuesta es limitar ios costos de transac ción paru la entidad recauda-

dora, y basándonos efl la experiencia, col.untura y posibiüdades generales, es poco
probable que una persona que pueda costear el servicio en una institución púvada,
siendo esta mejor cualitativamente, prefiera acceder a otro tipo de servicio (estatal).

La solidaridad como elemento común e inspirador de la norma parece una
respuesta adecuad,a en cualquiera de los casos.

3" Fostulado: tten las universidades públicas eL Estado
garalatiza el derecho a educarse gratuitamerrte a los
alurnnos que manterrgan urr rendirniento satisfacto-
rio y no cuefrten con 1o recuf,sos económico necesa-
rios p^ra cubrir los costos de educación"
Ei texto establece una notabie diferencia en el sistema. Y es que a nivel univer-

sitario sí se ha tomado en consideruciín las posibilidades económicas reales de cada

persona, y en función a estas, el cobro del servicio prestado.

La razonabiüdad de Ia norma estriba lustamente en el factor de tlnanciamiento.
La educación universitaria resulta más onerosa que la escolar, debido a su especialidad.
Por lo tantq el Estado hace una medición de sus recursos y concluye que los mismos
son escasos. Ante esta realidad, el que puede costear sus estudios debe hacedo.

Otro factor a tomat en cuenta es que ei constituyente ha considerado impres-
cindible únicamente la educación primaria y secundaria, mas no la superior. En este
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sentido, el Estado harála inversión respectiva en ese campo, pero está consciente de
sus limitaciones.

Irarece ser un error por omisión el hecho de haber supeditado el texto única-
mente a la educación universitaria y no 

^ 
la superior en general. Desde fluestro punto

de vista, discutible.

Respecto a la educación posgraduación universitaria, el texto nada dice, por 1o

que queda sujeto a interpretación, ya que existen y pueden implementarse adicional-
mente nuevas escuelas de posgrado estatales.

4. Postulado: 6(con elfin de garanazarla mayorpluralidad
de la oferta educativa, y eft favor de quienes rro pueden
sufragar su educación, [a Xey frja elrnodo de subvencio-
riar i.a educación privacia en cualquiera de sus rnodali-
dades, incluyendo la cornu¡ral y La coopetratíva"

Si bien es cierto lamayor pafie de los costos de enseñanza son financiados por
el Estado con cargo a tributos generales, existen en algunos países tributos específi-
cos para la zyuda en educación.

En el Perú se da un tratamiento especial para el sector privado que invietta en

educación, esto, en io que a tributos se refiere. Así, el impuesto a las ganancias (Renta)

tiene deducciones (créditos) en algunos casos (con instituciones autorizadas a funcio-
nar como personas jurídicas con fines lucrativos) y exoneraciones en otros (con institu-
ciones autonzaáas a funcionar como persoflas jurídicas o sujetos de derecho sin fines

de lucro). También en lo que a impuestos que imputan valor agregado se refiere (Im-
puesto General a las Ventas), y por supuesto, en impuestos a la propiedad @redial), y
otros tributos de importación de bienes parulz actividad (derechos zrancelanos), etc.

No necesariamente coincidimos con la estructura de este sistema de subvenciones,

pues en algunos casos no se apareja con los.principios constitucionales.

La subvención, entonces, puede darse de muchas y variadas formas y en tanto
exista la voluntad política de mejorat las condiciones para bdndar el servicio.

La educación privada) e!L general, se financia entonces con los montos que

pag n sus estudiantes y la aytda que puedan recibir por parte del Estado.

Existen también, a nivel regional y mundial, formas de a1'uda para el financia-
miento de la educación, en todos sus niveles y modalidades (asistencia del Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo).

Adicionalmente debemos acotar que la subvención impl-icalapreocupación y
voluntad por parte del Estado de crear condiciones de inversión y competencla razo-
nables e fevor de la sociedad, fomento que teóricamente debería aumentarla oferta.
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5. Fostulado: 6úel Estado pÉorrrtleve la creación de ce¡e-
Éros de educacióra donde la población los requiesa"
La promociónparula creación debe entenderse como la voluntad del Estado

pan otganlzar las condiciones necesarias pa:.a la inversión en educación donde sea

requerida. Esa promoción debe concretarse en la consolidación de las bases para
que ello ocurra.

La inversión postedot puede estar sujeta a esñtetzo por parte del Estado, de los

particuiares o de maflera coniunta.

El ptecepto reviste singular importaflcia pues el Estado es consciente de que
los pdvados no necesariamente puedefl contar con los incentivos suficientes para
desarrollar este tipo de actividades en detetminadas zorua;s o circunscripciones geo-
gráfrcas,y que él mismo no puede darse abasto paru eI cumplimiento de tal fin.

En todo caso, el principio es que el Estado debe intervenir para suministrar e1

servicio allí donde sea tequerido.

En general, el Estado invierte en educaciín pan estimular el crecimiento (a

nivel macroeconómico) y por ende, la iqueza. La forma cómo se haga debe ser
proyectada y puesta en práctica mediante planes estratégicos que no dependan única-
mente de la administración de turno, sino que sean constantemente revisados y per-
feccionados.

6. Postulado: ttel Estado garanatiza la erradicación detr
analfabetisrno. Fornetate- la educación bilingüe e in-
tercultrJral, según las características de cada z,aÍaa""

Pteserva las diversas firarrifestaciones culturaLes y trin-
güísticas del país. Prornueve la integr aciónnaci.onal"
La tasa de analfabetismo en el Perú , párala poblaci ón mayor de 15 años, supe-

raba el1,2o/o en el año 2007. La ercadicaciín de esta desventaja es consustancial a
todos los preceptos constitucionales que en materia educativa han sido ana[zados
con anterioridad. F.n realidad, el texto resulta redundante pues la educación resulta
obJigatoriay elEstado debe brindada en defecto de los particulares en aquellos luga-
res donde se requiera.

Nótese que el texto impone vr..a gatantia, y por tanto, resulta de obligatorio
cumplimiento por parte de la administración estatal y puede ser demandada por pa:.
te de la sociedad.

El fomento de la educaciónbilingrie e intercultural debería resultar en una rnayar.

comprensión de Ia realidad imperante, siempre que se administre adecuadamente.
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La preservación de las manifestaciones culturales y lingüísticas puede resultar
fundamentalparu desarrollar un sentido de integración e identidad nacional.
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