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Resumen 

En el presente documento 1 se exponen los resultados sobre la efIcIencIa del 
sIstema de educaclon prlmana de Fe y Alegna en BolivIa Estos resultados forman parte 
de una Investlgaclon mas amplia que lleva el nombre de "ComunIdades educatIvas 
donde termIna el asfalto Escuelas Fe y Alegna en Amenca LatIna" la cual analIza el 
aporte de la educaclon pnmana formal de Fe y Alegna en nueve paIses de Amenca 
Latrna en donde opera DIcha rnvestlgaclon fue realizada por John Swope S J Ph D , 
DIrector Junto a Marcela Latorre y FrancIsca Celedon, InvestIgadoras del Centro de 
Investlgaclon y Desarrollo de la Educaclon (CIDE) que funcIona en SantIago de ChIle 

Para FYA2-Bohvla se conservan los aspectos de anahsls del estudIO antes 
mencIonado en el cual se establece un Indlce de comparablhdad con el sIstema publico 
y partIendo de ello, evalua el aporte de la educaclon que bnnda FYA de acuerdo a los 
niveles de promoclon, repetlclon y deserclon de una cohorte de alumnos que entro al 
pnmer grado en 1991 Los resultados cuantItatIvos no se presentan en forma 
descarnada, SinO que se contextuahzan en el marco de una descnpclon de las 
condICIones InstItucIonales del sIstema de Fe y Alegna, tanto en el amblto de la 
coordrnaclon nacIonal como en el amblto de la comumdad escolar 

Los hallazgos permIten afIrmar que Fe y Alegna ha sIdo capaz de desarrollar al 
margen de la Intervenclon del estado, aunque no exenta de su control, un sIstema 
educatIvo de educaclon pnmana formal mas efIcIente que las escuelas publicas y cuyo 
costo por alumno es mas baJO 

En general con la presentaclon de este documento se favorece la dlscuslon y 
reflexlon sobre el mejoramIento de la calidad y eqUIdad de la educaclon de Fe y Alegna y 
de los sIstemas educativos publlcos de Amenca Latrna 

Este documento fue editado por M Alejandra Morales Gomez y Patricia Romero Malaga 
En adelante Fe y Alegria sera sustituido por FYA 
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Sección I 

Introducción 

Los paises de Amenca Latina y el Canbe se ven enfrentados por la realidad 
dramatlca de la deserclon escolar y de la repetlclon de grado De acuerdo a cifras de 
UNESCO-OREALC (1996), valederas para toda la reglan, 20,8 millones de mños 
matnculados en los grados 1 a 6 eran repltentes, hecho que representaba un costo de 2,5 mil 
millones de dolares en Amenca Latina y el Canbe El costo social total acumulado de las 
deserciones de la educaclon pnmana m siquiera puede calcularse 

Dentro de esta realidad se Inserta Bolivia, en donde se encuentra que a pesar de 
los esfuerzos realizados por ofrecer como mlnlmo ocho grados de educaclon pnmana, 
aun eXiste un alto deflclt de escolanzaclon que se congrega pnnclpalmente en areas 
rurales mas apartadas y en zonas de asentamiento Indlgenas 

La expanslon de la escolandad ha obtenido avances ASI, en el nivel preescolar la 
tasa de la poblaclon de 0-5 años que accedla a la educaclon preescolar aumento de 
8 4% en 1980 a 8 8 en 1985 Sin embargo, en 1990 esta tasa tuvo un descenso llegando 
a 81% 

Por otro lado, en lo referente a la educaclon pnmana, en 1991 para algunas 
edades (9-10 años) la tasa neta de escolanzaclon supera el 96% A pesar de esto, a 
nivel general se eVidencia un descenso en la matncula, de 77, 6 % a 67,1 % entre 1987 y 
1991 

Segun cIfras de la UNESCO-OREALC (1996) siete de cada diez alumnos de un 
mismo grupo de edad permanecen por lo menos seis años en la escuela pnmana, 
pudIendo haber deserclon temporal durante esa permanencia, pero luego se va dando 
un abandono gradual que se acentua entre los 13 y 14 años Estas deserCiones 
pOSiblemente se deban a presiones economlcas, obligando a los estudiantes mas 
desfavorecidos a abandonar el sistema escolar alcanzado los 12 años 

Uno de los obJetiVOs del Proyecto Pnnclpal de Educaclon en Bolivia, que tiene 
gran relevancia es (1) mejorar la calidad de la educaclon y (11) elevar los niveles de 
eficienCia Ambos aspectos tienen estrecha relaclon con la repetlclon y deserclon 
escolar 

A pesar de que la repetlclon es alta en todos los grados el problema se 
concentra en pnmer grado donde la tasa de repetlclon fluctua entre el 27% y 32% 

Se sabe que el problema de la repetlclon se da en todos los niveles 
socloeconomlcos, Sin embargo los mas afectados son los estudiantes que pertenecen a 
estratos menos favorecidos ya que se enfrentan no solo a carencias economlcas sIno 
tamblen a carencia de estlmulaclon y dlspandad cultural con el sIstema establecido 

La repetlclon supone un costo adiCional, el cual alcanzan a los US$ 17,8 millones 
por año solo en la educaclon pnmana, por ello se hace necesano Identificar las causas 
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de esta sltuaclon y elaborar estrategias para eVitar desajustes financieros y sobretodo 
para mejorar la calidad de la educaclon 

Respecto a las causas probables de repetlclon en Bolivia las investigaciones 
realizadas sugieren que los obstaculos podnan darse por 

Lengua materna diferente de la de la enseñanza 
Falta de tiempo disponible para estudiar y de tiempo efectivo de contactos profesor
alumno 
Ingreso tardlo al sistema escolar (12,6%) 

- Tiempo dedicado a la tarea 
Falta de textos y gUias para el trabajo personal 
Heterogeneidad de edades en la clase tradicional 
Falta de conexlon con las expenenclas particulares y los conocimientos prevIos del 
alumno 
Falta de tiempo para el penodo de aprestamlento prevIo a la lectoescntura y tecnlcas 
Inadecuadas para la enseñanza de la lectoescntura 
Maestros con poca preparaclon en trabajo con grupos diferenciados 

En lo referente a la eficiencia del sistema, la UNESCO-OREALC (1996) señala 
que solo el 51,3% de los estudiantes que Ingresan a la escuela completanan los 8 
grados Pero el 41 1 % solo se graduana despues de haber repetido tres o mas veces, 
eso Implica que el estudiante promediO permanece en la educaclon pnmana durante 6 3 
años pero solo avanza 4 9 grados, es decir cada estudiante ocupana un lugar en el 
grado aproximadamente de 1 4 años antes de aprobarlo y ser promovido al siguiente 
grado 

En definitiva el aumento de la eficiencia depende del desarrollo de tecnlcas 
adecuadas de enseñanza que consideren la realidad y caractenstlcas de los estudiantes, 
lo que generana reducclon en las tasas de repetlclon 

Frente a estos datos que reflejan alarmantes niveles de InefiCienCia del sistema 
publico Fe y Alegna ha desarrollado al margen de la Intervenclon gubemamental aunque no 
exenta de controles estatales un sistema alternativo de educaclon pnmana formal mas 
eficiente que las escuelas publicas y cuyo costo por alumno en terminas de recursos 
publicas, es mas baJo 

• Relevancia de este estudiO 

Un estudiO de la educaclon pnmana formal de Fe y Alegria es altamente relevante 
debido al alto grado de Similitud entre su organlzaclon Interna y una serie de 
aspiraciones de las reformas educacionales en marcha en Amenca Latina y el Caribe 

Desde esa perspectiva este estudiO pretende presentar a la educaclon pnmana 
de Fe y Alegna como un sistema alternativo (conSiderando el anallsls del sistema 
educacional en Amenca Latina) en que quedan en relieve una serie de lecciones para los 
tomadores de declslon en matena de polltlcas educativas 
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• Orgamzaclón del estudio 

Este Informe esta dividido en ocho secciones 

En la Secclon I se muestra el nivel de eficiencia del sistema publico en BoliVia a 
partir de los datos de la UNESCO-OREALC 

En la Secclon 11 se presenta Fe y Alegna para los que tiene poca famlllandad con 
el movimiento Debido a su Importancia, se destaca la vlslon y mlslon explicItadas en su 
Ideano Internacional y se finaliza la presentaclon del "discurso" de Fe y Alegna con la 
presentaclon de su proyecto educativo Postenormente, se mtenta ubicar a Fe y Alegna 
en termlnos cuantitativos su cobertura en BoliVia Finalmente, se Indican algunas 
caractenstlcas de las escuelas estudiadas (FYA - Escuelas Publicas), en terminas de su 
locahzaclon y de su dependencia administrativa 

En la Secclon 111 se expone la metodologla utilizada en las distintas etapas del 
estudiO 

En la Secclon IV se explica el modelo de anallsls y los pnnclpales resultados del 
estudiO comparativo longitudinal de una cohorte que se IniCIO en pnmer grado en 1991 
Es Importante destacar que este estudiO comparativo longitudinal no pretende ser un 
anahsls comparativo exhaustiVo de Fe y Alegna y el sistema publico 

En esta Secclon se construye un mdlce de comparabllldad y se logra determinar 
que las escuelas estudiadas de Fe y Alegna y del sistema publico son comparables 
Luego se procede a presentar la evoluclon de calificaCiones de los alumnos de la cohorte 
estudiada, un tema que se retoma en el anahsls final de la Secclon, y las tasas de 
promoclon, repetlclon, y deserclon En el tema de la deserclon, se eliminan los casos 
cuyo motivo de deserclon no tienen una relaclon comprobable con la efiCienCia de las 
escuelas estudiadas ASI, se presentan tasas de deserclon que reflejan mas fielmente el 
desempeño de las escuelas 

En la segunda parte del estudiO se realiza una descnpclon de las condiCiones 
Institucionales en las cuales se enmarcan los resultados señalados en la Secclon IV En 
la Secclon V se ofrece una descnpclon de las estrategias de retenclon de alumnos 
Implementadas en Fe y Alegna Estas estrategias forman parte de los programas en las 
escuelas y tienen una relaclon mas directa con la efiCienCia Interna del sistema 

En la Secclon VI se presentan algunos rasgos de los centros educatiVos de Fe y 
Alegna focallzando al director como IIder de su escuela Se revisa su gestlon respecto a 
los profesores, aSI como la gestlon de fondos de desarrollo generados y gestionados por 
la escuela 

En la Secclon VII se procede a ofrecer una descnpclon de los servicIos ofreCidos 
por la OfiCina NaCional tanto en terminas de los profesores, de la gestlon de proyectos y 
de la gestlon finanCiera del sistema 

Y, finalmente en la Secclon VIII, se realiza un resumen de las pnnclpales 
conclUSiones del estudiO 
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Secclon 11 

Presentaclon de la educaclon pnmana formal 
de Fe y Alegna 

Introducclon 

Fe y Alegna es un organismo no-gubernamental que ofrece en doce paises de la 
reglan de Amenca Latina y el Canbe programa~ formales y no formales para niños en edad 
escolar, aSI como tarnblen para adultos FYA fue fundada por el Padre Jase Mana Velaz 
S J en 1955, en Caracas - Venezuela Se trataba ya entonces de una iniciativa pnvada 
destinada a ampliar la cobertura de la educaclon pnmana a los grupos sociales mas 
desprotegldos de Caracas Con partlclpaclon de la comunidad local, el apoyo de entidades 
pnvadas y sobre la base de acuerdos con los respectivos gobiernos FY A ha podido 
extenderse rapldamente convlrtlendose en una alternativa educacional viable para los niños 
de sectores carenclados 

FY A es una Instltuclon de la Iglesia Catollca auspIciada por la Compañia de Jesus (la 
Orden JeSUIta), no obstante lo cual esta Integrada caSI exclusivamente por personal no 
religiOSO Los doce paises en que opera FYA comprenden la Federaclon InternacIonal de 
FY A El sistema de educaclon pnmana opera de modo autonomo en calidad de Instltuclon 
pnvada sIn fInes de lucro y en el marco de los respectivos acuerdos con cada Mlnlsteno de 
Educaclon 

En Amenca Latina, la mayona de los estudiantes de FYA (56%) estan matnculados 
en la educaclon pnmana formal un tercIo (30%) en la educaclon secundana y un porcentaje 
menor en establecimientos de enseñanza preescolar 

En cada uno de los paises donde opera FY A el costo de las remuneracIones del 
profesorado es cubIerto por el Mlnlsteno de Educaclon, participando las comunidades locales 
en la construcclon de los edifICIOS y la Infraestructura La respectiva OfiCina NaCional de cada 
pals supervIsa la calidad de la educaclon Impartida y ofrece perfeccionamiento a sus 
profesores y dIrectores del centro, admInIstra los centros educativos y coordina las 
activIdades de modo tal que se convierte en estrategia de desarrollo para el area local 
(Relmers 1992) 

1 El proyecto educativo de FY A 

En el documento del proyecto educativo Internacional de FY A, Ideano InternacIOnal, el 
lenguaje esta onentado haCia la dlvulgaclon de un mensaje misionero cargado de valores 
"MOVimIento de educaclon popular" "Compromiso", "Construcclon de una sociedad mas 
fraterna y mas justa", "Acclon educativa y promoclon social", "Opclon por los pobres" "Llegar 
hasta los sectores mas pobres de nuestras Ciudades", y "Busqueda de un mundo mas justo" 3 

Conjuntamente con este lenguaje cargado de valores el equipo humano de profesores y 
admInistrativos se siente Interpretado por los siguientes lemas que forman parte del sentido 

3 
Texto completo del Idearla Internacional ver Fe y Alegna (1992) Idearla Internacional de Fe y 
Alegria Identidad de Fe y Alegria Procesos Educativos 1 513 
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comun de FYA "Donde termina el asfalto, comienza Fe y Alegna", y "Un nrño sin escuela es 
problema de todos" FYA es, en esenCia, una respuesta a las condiciones sociales 
marginales de amplios sectores de la poblaclon en paises pertenecientes a la reglon de 
Amenca Latina y el Can be 

FY A mostro, y sigue mostrando, una considerable flexibilidad en la busqueda de 
soluciones eficaces y costo-efectivas para los multlples problemas encarados por los niños y 
los adultos de su poblaclon meta DebIdo a esa tendencia a desarrollar InstItucIones 
Integrales de servicIo completo, FYA prefiere llamar a sus escuelas "centros educativos" En 
este Informe se mantendra esa termlnologla 

FY A promovlo desde un comienzo altos nrveles de partlclpaclon en el centro 
educativo, ademas de un sentIdo de las responsabilidades individuales y comumtanas que alh 
deben asumir, lo que ha dado pie a una comumcaclon mas abIerta y mas cercana entre los 
alumnos, los profesores, los dIrectores y, tamblen, los grupos Interesados de la comunIdad 

En conslderaclon al alarmante deficlt educacional en la reglon de Amenca LatIna y el 
Canbe, la Incapacidad de los sistemas escolares para expandirse efectIvamente y la hora de 
cambiOS en las estrategIas de desarrollo de la IgleSia Catollca, FY A se ha establecIdo a SI 
misma como organrsmo Intennstltuclonal punto de convergencia de la partlclpaclon 
comunltana, del apoyo del estado y de la IgleSia CatolIea 

FY A es un caso Interesante de concertaclon de acclon publIca y pnvada, aSI como de 
movllIzaclon de toda una gama de dIversos recursos, constItuyendo un ejemplo de sIstema 
educacIonal gestionado pnvadamente y financiado de modo compartIdo 

Mas alla del alcance de este estudio, cabe señalar que diversas caractenstlcas 
orgamzaclonales e InstItucIonales de la educaclon pnmana de FY A han Sido amplIamente 
reconocIdos como aportes a la educaclon pnmana formal en Latlnoamenea y el Canbe las 
cuales se espeCifican a contlnuaClon 

"AlIanzas estrateglcas", que se refIeren al apoyo concertado del sector pnvado el 
gobierno nacional y local, y las agencias donantes Internacionales, 

"partlclpaClon de la comunidad local", en cuanto protagonIsmo de los procesos 
educacIonales, 

"oferta educacional pertinente y dIversificada" que relaCiona la educaclon con la 
satlsfacclon de las neceSIdades de aprendizaje basleas y el mejoramIento de la 
calidad de la VIda de los beneficlanos 

"selecclon de directores de colegiOS y de programas educaCionales" aSI como 
tamblen la selecclon de los profesores (eada vez que sea posIble) y la organlzaclon 
de programas de perfeccIonamIento de profesores y dIrectores, 

"credibIlIdad publIca" vla un verdadero liderazgo y una buena gestlon de los recursos 
pubhcos y pnvados, 
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"espmtu de renovaclon" que ha sido la fuente del desarrollo de modelos 
educacionales alternativos y de micrO-InnovaCiones, 

"valor agregado" de FYA sentido de mlSlon, fuerte Identidad Institucional, y la opclon 
de ofrecer educaclon de calidad a los sectores mas pobres, 

"polltlca de optlmlzaclon de recursos" en todos los paises cubiertos por FY A Y donde 
el estado subvenciona las remuneraciones del maglsteno El numero de alumnos por 
aula podna bajarse sin afectar los subsidiOS del gobierno Sin embargo, FY A busca 
mantener un numero alto de alumnos por aula como respuesta al baJo nivel de 
cobertura en los diversos paises 

2 Fe y Alegna - Bohvla en numeros 

En Bolivia, que es uno de los paises con el mayor numero de centros, la 
admlnlstraclon de FYA esta en manos de una ofiCina general naCional y diversas ofiCinas 
naCionales y subreglonales Sobre la base de las entrevistas con personal de las ofiCinas 
mencionadas, realizadas durante las VISitas a BoliVia por el equipo investigador una 
ofiCina coordinadora naCional tendna la capaCidad tecnlca de gestionar hasta un maxlmo 
de 45 a 50 centros educatiVos Sin embargo, los eqUipos encargados del mejoramiento 
de la educaclon pnmana comienzan a experimentar retornos cada vez menores por sus 
esfuerzos, y una creciente proporclon del tiempo del personal de la ofiCina central parece 
destinado a tareas mas bien burocratlcas En Bohvla, la admlmstraclon de los centros 
educatiVos esta a cargo de siete ofiCinas regionales 

La cobertura de la educaclon pnmana formal de FY A sena de 115 centros educatiVos 
con un total de 78,576 alumnos matnculados en el año 19954 

Desde su fundaclon en 1955, FY A se ha extendido continuamente en los paises 
donde opera En lo concerniente a la tasa de crecimiento de los centros educatiVos en 
BoliVia se observa lo siguiente los pnmeros qUince centros educatiVOs FY A fueron creados 
entre 1966 (año de su fundaclon) y 1969, mas adelante entre los años 1970 y 1979 se 
abneron cuarenta y nueve centros luego entre 1980 y 1989 treinta y dos centros mas, yen el 
qUinquenio 1990-1995 dieCinueve lo que hace un total de 115 centros educatlvos5 

La supervivencia de los centros de FY A depende de su capaCidad de 
autogestlonarse Este desempeño cobra sentido cuando se conSidera que los recursos 
estatales captados por FY A solo cubren los sueldos de los profesores y de algunos 
administrativos y que, por lo tanto, la supervivencia de los centros depende de su gestlon 
finanCiera y administrativa Ya se ha señalado que al año 1995 BoliVia contaba con 115 
centros educatiVOs habiendo Sido cerrados 5 centros desde el InicIo de FY A al año 1995 
datos que señalan un Indlce de supervivencia de O 956 (dato obtenido del cuestlonano 
preliminar Caracas 1996) 

4 

5 

6 

Segun datos del CuestionariO prellmmar Caracas 1996 
Los datos han Sido obtenidos del Cuestionario preliminar Caracas 1996 Ademas las Cifras 
corresponden al numero total de centros educatiVos que Imparten educaclon primaria formal 

Este Indlce representa la relaclon entre el numero de centros cerrados entre 1990 y 1995 Y el 
numero total de centros funCionando en 1995 
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3 Presentaclon mlclal de las escuelas estudiadas 

SI bien se ofrece una dlscuslon mas ngurosa de las escuelas estudiadas en lo relativo 
a metodologla (Secclon 111), y en la presentaclon del grado de comparabllldad de los centros 
educativos de FY A Y las escuelas publicas (Secclon IV), es Importante exponer algunas 
caracterlstlcas de las escuelas estudiadas en orden a captar el alcance del estudiO Se 
presentara Informaclon respecto a la cobertura del estudiO en terminas del porcentaje de la 
matricula nacional que esta cubierto por las escuelas estudiadas Luego, se realizara un 
perfil de las escuelas estudiadas en terminas de su locahzaclon y su dependencia 
administrativa 

Cuadro 21 
Escuelas estudiadas en BoliVia segun sistema 

Ttpo NQnier<> 
Centros educativos de FY A 92 

Escuelas publicas 90 
Total 182 

Nota numero total corresponde al numero de Instrumentos de 
recolecclon de datos completados correctamente y devueltos 
al eqUipo de Investlgaclon 

Aunque la cobertura de escuelas publicas en este estudiO representa un porcentaje 
mlmmo del numero total de escuelas en el pals, en el caso de FYA se ha logrado una alta 
cobertura de los centros educatlvos7 La cobertura en BoliVia es de 80 % ya que de un total 
de 115 centros educativos, 92 participaron en el estudiO 

Ahora bien, en cuanto a la cobertura del estudiO en terminas del porcentaje de 
matricula naCional en educaclon pnmana formal en BoliVia, se puede señalar lo siguiente la 
matricula total en la educaclon pnmana formal es de 1,302,5678 De ese total, 5 90% (76,925 
segun Informaclon del Instrumento, "Perfil de escuela") es cubierto por este estudiO 

Por otro lado, resulta Interesante ubicar la parte de universo de alumnos estudiados 
correspondiente a FY A frente a las matriculas naCionales La cobertura de la educaclon 
pnmana por FY A como porcentaje del numero total de alumnos matnculados en BoliVia 
(1,302,567) es de 316, lo cual corresponde a 41,273 alumnos de FYA en el estudiO (segun 
Informaclon del Instrumento "Perfil de escuela") 

Con los datos antenores se logra ubicar el numero de escuelas estudiadas y su 
matricula en el marco de la matricula naCional en el pals estudiado A contlnuaclon se 
prosegUlra con esta Introducclon al conOCimiento de escuelas cubiertas por este estudiO Se 

7 

8 

El estudiO "Comunidades educativas donde termina el asfalto Escuelas Fe y Alegna en Amenca 
Latina logro recolectar Informaclon de 56% del total de los centros educativos de FYA en Amenca 
Latina y el Canbe 
Numero de alumnos matriculados en educaclon preescolar y primaria formal Esta Cifra 
corresponde 
a la relaclon entre la matricula y el numero de los niños de edad escolar en cada pals Dato extraldo 
del AnuariO Estadistica de Amenca Latina y el Caribe 1996 
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revisaran las escuelas estudiadas en termlnos de su locallzaclon y su dependencia 
administrativa 

• Locahzaclon de las escuelas estudiadas 

La localizaclon de los centros educativos de FY A con relaclon a la locallzaclon de las 
escuelas publicas estudiadas constituye un punto que requiere de alguna dlscuslon En 
BoliVia el universo de FY A presenta una mayor Incidencia de centros educativos en sectores 
de la marglnalidad urbana al compararsela con las escuelas publicas en el estudio 

La mas alta presencia de escuelas urbano marginales en FY A reqUiere cierta 
dlSCUSlon Pnmero ya que este estudio no se levanta sobre una muestra cuasI expenmental 
en la cual hay un diseño cUidadoso para asegurar su representatlvldad, la mayor Incidencia 
de centros FY A en sectores urbanos de alta marglnalidad es un dato que hay que considerar 
al momento de la Interpretaclon de los resultados Este desequlllbno tiene Importancia en la 
medida en que pueda pelJudlcar los resultados de FYA SI a grosso modo, niveles mas altos 
de marglnalidad de una poblaclon en edad escolar son asociados con niveles mas bajos de 
eficiencia Interna en sus correspondientes escuelas podna conclUirse que los centros 
educativos FY A estudiados encaran una desventaja comparativa al compararselos con las 
escuelas publicas Se volvera sobre este punto en la dlscuslon de los resultados del estudio 
cualitatiVO (Secclon V) 

• Dependencia administrativa 

Los centros educativos de FY A dependen de la admlnlstraclon fiscal y son 
gestionados de modo pnvado las escuelas publicas son gestionadas por el estado Debiera 
destacarse que la "gestlon fiscal/estatal" aplicada a los centros de FY A se restnnge, en la 
mayona de los casos, a los "aspectos administrativos" de los centros cuando aquellas 
dimensiones de los centros que estan mas relaCionadas con la calidad de la educaclon 
entregada y onentada por el "proyecto Institucional de educaclon" de FY A (gestlon tecnlco 
economlca relaCiones comunltanas etlca Institucional, etc) quedan sUjetas a la gestlon 
pnvada de FYA (ver porcentajes en el estudio "Comunrdades educativas donde termina el 
asfalto Escuelas Fe y Alegna en Amenca Latina") 

La dlstnbuclon de las escuelas de acuerdo a su dependencia administrativa Indica 
que los centros de FY A a lo largo y ancho del pals se consideran a SI mismos como pnvados 
o relativamente autonomos del estado Entrevistas con funclonanos de FY A durante los 
Congresos Anuales en 19941996 y 1997, Indican que FYA - BoliVia goza de una mayor 
Integraclon slstemlca en comparaclon a otros paises de Amenca Latina y el Canbe 
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Secclon 111 

Marco metodologlco del estudio 

1 Enfoque metodológico general 

1 1 El enfoque de base 

El enfoque metodologlco utilizado se Inscnbe en la tradlclon de los modelos 
evaluativos cuyos procesos de anahsls se refieren al contexto, obJetiVOs, recursos 
funcionamiento y resultados de un Sistema, lo que perrmte establecer relaCiones causales y 
en cadena entre los distintos niveles para explicar los resultados del sistema educativo, con el 
fin de proporcionar Informaclon de la cual se puedan denvar cntenos para la toma de 
declslones9 

En el se combinan estrategias cuantitativas y cualitativas de Investlgaclon Con ello se 
espera mostrar relaCiones y tendencias claras entre las vanables y explorar hlpotesls y 
relaCiones multlples en aquellas que son dlflclles de correlacionar 

1 2 Elementos del enfoque de evaluaclon 

Los conceptos claves del anahsls son los de contexto, obJebvos, recursos, 
funCionamiento y resultados Estos permiten, por un lado, medir la efectIVIdad y eficiencia del 
estilo de gestlon Implementados en los distintos tipOS de escuelas, con relaclon a los efectos 
que estos producen en la reten clan escolar 

Ademas dan cuenta de la evaluaclon de la estrategia desde su loglca y consistencia 
Interna Sin embargo, es Importante analizar la Implementaclon y los resultados en su relaclon 
con el contexto o entorno mas Inmediato, la escuela 

Para ello se analiza el peso que tienen vanables contextuales de la escuela (tipO de 
escuela, ublcaclon geografica, pals) en la efiCienCia en los logros escolares de los niños 
pertenecientes a ambos tipOS de escuelas 

9 Bnones G 1991 Evaluaclon de Programas Sociales Ed Tnllas Mexlco malZo 1991 
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Cuadro 31 
Conceptos centrales del enfoque del estudio 

Se refiere al ambIente flSICO y entorno social en el cual se desarrolla la estrategia 
Contexto El aspecto central en este punto ccmslste en evaluar los obJetwos de la "mlslon 

(en adelante estrategIa) con las necestdades sentIdas de la poblaClon 

ObJetiVOs 
Se refiere a las situaciones o estados deseables de alcanzar mediante recursos y 
procedimientos que se estiman adecuados 

Recursos 
Los recursos o msumos de la estrategIa estan constItUIdos por los recursos 
humanos finanCieros y flSlCOS 
Se entienden todos los procesos que se desarrollan en la estrategia Estos 
pueden agruparse en dos grandes categonas 

Funcionamiento 
a) Procesos de desarrollo son las formas de IOcorporaclon al programa 
aSistencia partlclpaclan interaCCiones, orgaOlzaclon del trabaJO, etc 
b) Procesos para el cambiO (estrategia o metados utilizados esta n refendos al 
contexto de Interacclon para los cambiOS metodologla para la adopclon de los 
cambiOS Instrumentales modificaciones a la metodologla, etc 

Resultados 
ConstttUldos por los efectos o cambms que se produC€n en la poblaclon objeto y/o 
en el contexto f¡SICO~soclat eoque se ubIca la estrategIa 

Este enfoque evaluatiVO permite Visualizar la relaclon y consistencia entre los distintos 
componentes o niveles de la gestlon y el efecto que estos tienen en los distintos ambltos o 
niveles de logros en los alumnos 

1 3 Focos de evaluaclon 

El pnmer foco de evaluaclon esta centrado en el estudio de la efiCienCia de la 
estrategia y tiene como objeto el anallsls de los recursos o Insumas utilizados para realizar las 
actiVidades y obtener los resultados o productos esperados 

Un segundo foco la evaluaclon de procesos, estudia la relaclon eXistente entre las 
actiVidades y los productos o resultados alcanzados por las mismas actiVidades El objeto 
de anallsls son los resultados de las actiVidades realizadas que se expresan en cambiOS en la 
realidad matenal, en los conocimientos o Informaclon que se tiene sobre un tema o problema 
(por ejemplo aprendizajes de tecnlcas de trabajO en grupo en el aula), en herramientas de 
trabajO para la docenCia, entre otros 

Un tercer nivel o foco lo constituye la evaluaclon de la eficaCia o efectividad de los 
resultados o productos de la estrategia Esta es definida como la relaclon que eXiste entre 
resultados o productos y obJetiVOs espeCificas del proyecto 

2 Los Instrumentos de recolecclon de Informaclon 

El pnnclpal obJetiVO de los cuestlonanos dlngldos a uno de los actores y dimenSiones 
del sistema es pesquisar Informaclon acerca de los factores aSOCiados a los procesos que 
permiten mejorar la calidad de la educaclon 10 

10 
UNESCOIOREALC 1992 Medlclon de la Calidad de la Educaclon <,Por que, como y para 
que? Santiago Chile 
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A contlnuaclon se presentan los pnnclpales Instrumentos y la dlrecclonalldad de las 
vanables contenidas en cada uno de ellos 

• Cuestlonano para directores 

El Instrumento diseñado para los directores consiste en un cuestlonano -con 
preguntas semlestructuradas- destinado a recoger Informaclon sobre los factores asociados a 
las decIsiones que permiten mejorar la calidad de la educaclon al Intenor del 
establecimiento 11 

El cuestlonano consta de dos partes, una onentada a obtener datos de claslficaclon, 
tales como sexo, edad, tipO de establecimiento, numero total de la matricula, ublcaclon, 
claslflcaclon socloeconomlca, tiempo de eJercIcIo en el cargo, formaclon profeSional La 
segunda parte explora, a traves de vanables de oplnlon, las representaciones asociadas a la 
expllcaclon del rendimiento escolar y la calidad educativa, agrupadas en tomo a tres 
aspectos funclon de dlrecclon, niveles de responsabilidad y tipOS de conducclon 

Las vanables del Cuestlonano para Directores que se han pnvlleglado para vincularlas 
con el rendimiento escolar de los niños son "cantidad de expenencla de dlrecclon" "practica 
del dlrector", "gestlon de los recursos humanos", "onentaclon a la calidad de la enseñanza
aprendizaje de la gestlon escolar" y "percepclon de la familia" 

• Ficha de la escuela 

Este Instrumento ha Sido diseñado para medir las condiCiones matenales y de 
recursos humanos con que cuenta el establecimiento que, de acuerdo a los datos aportados 
por la Investlgaclon, tienen Incidencia en la producClon de calidad educaÍlva y por ende en los 
logros educatiVOs 

Recoge Informaclon sobre Identlficaclon y caracterlstlcas del establecimiento, mvel 
SOCloeconomlCO de la poblaclon atendida, matncula y rendimiento escolar, matricula y 
numero de grados, recursos docentes, recursos matenales y servicIos que otorga a los 
alumnos Por la magnitud de los datos, SI bien la Informaclon refenda a matriculas esta 
contenida en este Instrumento, anahtlcamente se la ha procesado como un Instrumento 
Independiente 

• Manual de Recolección de Datos 

Este Instrumento fue diseñado con el propoSltO de recoger Informaclon necesana 
para el estudio de la cohorte en cada una de las escuelas A partir de el se obtienen datos 
Individualizados de los resultados escolares de un grupo de alumnos a lo largo de cuatro 
años de educaclon pnmana, expresados en las calificaCiones por ellos obtemdos en las 
aSignaturas de lenguaje, matematlca y promedio final de notas correspondientes al año 
escolar, y de los motivos de abandono (en aquellos casos que no contlnuan en la escuela) 

11 
En el estudio Comunidades educativas donde termma el asfalto Escuelas Fe y Alegna en Amerlca 
Latina puede obtenerse Informaclon precisa sobre los proposlÍos que onentaron la construcclon de 
las preguntas del cuestionario para directores y que permlÍleron enfrentar la estrategia analrtlca 
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considerando como base de la cohorte a alumnos de un grupo curso que Ingresan a pnmer 
grado de pnmana en el año 1991 

3 Diseño de Investlgaclon 

Tal como se señalo en el punto refendo al enfoque metodologlco del estudio en el se 
combinan estrategias cuantitativas y cualitativas de Investlgaclon que se enmarcan dentro de 
un diseño de Investlgaclon exploratono-descnptlvo 

A contlnuaclon se presenta el diseño especifico de Investlgaclon correspondiente a 
cada estrategia 

3 1 Estrategia cuantitativa 

El diseño de Investlgaclon se estructuro con un caracter evaluatiVO especlflcamente 
evaluaclon de la eficiencia Interna de las escuelas de educaclon pnmana de FY A-BoliVia en 
comparaclon con las escuelas publicas El caracter evaluatiVO permite cumplir con el Interes 
pnnclpal del estudiO de Investlgaclon que es encontrar Informaclon acerca de los distintos 
aspectos que Influlnan en el nivel de eficiencia Interna de la escuela 

La tecnlca utilizada para la recolecclon de la Informaclon en los aspectos cuantitativos 
conslstlo en la apllcaclon de un set de cuestlonanos para dos tipOS de escuelas centros 
educativos de FY A Y escuelas publicas Cada set de cuestlonanos contema cuatro 
Instrumentos que permltlan obtener Informaclon acerca de los directores en el Cuest/Onano al 
DIrector de las caractenstlcas flslcas en una FIcha de la escuela, de la Matricula y de las 
notas y deserclon de los alumnos en el Manual de Recolecclon 

Se CUido que en la recolecclon de Informaclon las escuelas tuvieran caractenstlcas de 
ublcaclon y entorno social lo mas Similar pOSible Este ultimo cnteno es fundamental para 
validar y contrastar los niveles de eficiencia Interna entre ambos tipOS de escuelas en un 
entorno de vanables sociales baslcas - como la ublcaclon geografica y el ongen urbano rural -
mas o menos controladas Por otro lado, se eliminO del estudiO escuelas que compiten para 
captar mños del bamo o localidad En ese escenano, una comparaclon entre el centro 
educatiVO de FY A Y la escuela publica estana sesgado Se decldlo establecer un 'cnteno de 
distanCia mlnlma" entre el centro educatiVO de FYA y la escuela publica Los recolectores de 
Informaclon escogieron una escuela a por lo menos cinco kllometros de distanCia en el caso 
de las urbanas y urbano marginales y a veinte kllometros en el caso de las rurales Se 
comparan entonces, dos tipOS de escuelas presumiblemente parecidas en todas las 
caractenstlcas excepto por el hecho que una de ellas pertenece al proyecto educatiVo de 
FYA 

El plan de procesamiento y ana liSIS de la Informaclon se concreto a traves de la 
adecuaclon de los datos obtemdos para ser analizados por el Paquete Estadlstlco SPSS/PC+ 
para procesamiento y anallsls de datos 

El estudiO consiste en medir los niveles de efiCienCia de las escuelas de FY A 
comparativamente con las escuelas publicas La vanable dependiente es el mvel de efiCienCia 
expresado en los Indicadores claslcos para medirla, que en este mvel del anallsls son 
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- Los niveles de logro -notas estandanzadas declaradas en los registros de la escuela 

- La dlstnbuclon de la escolandad en cuanto al resultado de la hlstona academlca de los 
alumnos Tasas de Aprobac/on, repetlc/on y deserclon 

- Como un tercer Indicador, relatiVO a la deserclon y que esta contenido en el punto 
antenor, se conSideran los motIvos por los cuales los alumnos abandonan la escuela 
Este anahsls se encuentra detallado mas adelante 

3 2 Estrategia cualitativa 

El diseño cualitativo de Investlgaclon se realizo desde la loglca del estudiO de casos 
con el proposlto de tomar conocimiento en profundidad de la expenencla eXistente en FY A
BoliVia en funclon de los aspectos relaCionados con aSistencia tecnlca, Innovaciones en los 
sistemas de finanCiamiento y gestlon de FY A, Y la organlzaclon de la partlclpaclon de la 
comUnidad local en los centros educatiVOs que Imparten educaclon pnmana formal, tanto en 
los sectores urbanos/suburbanos como rurales 

La recolecClon de la Informaclon en los aspectos cualitatiVOs conslstlo en la 
comblnaclon de tecnlcas que contemplan 

a) EntreVistas en profundidad a Informantes claves directores y equipos tecnlcos de las 
coordinaCiones naCionales y regionales, y directores de centros educatiVOs de FY A 

b) Focus group con maestros y padres de familia de los centros educatiVOs vIsitados 
c) Anallsls de documentaclon pnmana, tanto de los niveles de coordlnaclon naCional como 

de los centros educatiVOs 
d) ObservaCiones de aula en algunos centros educatiVOs 

El plan de procesamiento y anallsls de la Informaclon cualitativa se concreto a traves 
de la adecuaclon de los datos obtenidos para ser analizados en funclon de dos grandes 
tOplCOS 

a) estrategias de perfeCCionamiento docente con enfasls en la oferta y uso de 
perfeCCionamiento, y 

b) gestlon de proyectos a nivel de la Coordlnaclon NaCional estableCiendo el tipO de proyecto 
y la construcclon de un Indlce de desempeño (performance Index) de gestlon del 
proyecto 

4 Diseño del universo de estudiO 

4 1 EstudiO Cuantitativo Centros EducatiVos y Escuelas participantes 

Desde el punto de vista de la evaluaclon de los centros educatiVOs los casos que 
fueron conSiderados corresponden al 80% de total de centros FY A SI se conSideran los 
cntenos de selecclon para las escuelas publicas, se puede deCir que se trata de una 
selecclon IntenCionada de Unidades de estudiO en funclon de cntenos de distanCia 
geografica El cnteno de selecclon de las Unidades de estudiO consiste en escoger aquella 
escuela publica que tenga mayor Similitud con la escuela de FY A evaluada respecto a las 
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vanables de base (ver Vanables de la Ficha de la Escuela" mas adelante) y que cumpla con 
el "cnteno de distancia mlmma entre escuelas" 

El Cuadro 3 2 Indica la composlclon de la casos del estudiO 

Cuadro 32 
Numero de escuelas participantes en el estudiO 

Centros educativos FYA 92 
Escuelas publicas 90 

TOTAL 182 

• Dlstnbuclon de la poblaclon estudiada por Instrumentos 

Descnblr la composlclon de las escuelas del estudiO presenta la unlca dificultad de 
que eXiste una subdlvlslon entre los Instrumentos, por lo tanto, dependiendo de la fuente 
(encuesta director, ficha escuela, manual de recolecclon) de un determinado anahsls sera el 
"n" de casos que corresponda ASI por ejemplo, a aquellos datos refendos a la escuela, tales 
como la ublcaclon urbano-rural, les correspondera el "n" del Instrumento "Ficha de la escuela" 

El siguiente cuadro muestra cuantos casos validos hay por Instrumento para ser 
analizados 

Cuadro 3 3 
Dlstnbuclon de la poblaclon en estudiO 

(casos validos de acuerdo a los datos obtenidos por los cuatro Instrumentos) 

n n n n 
FJcna DIrector Matricula Mánual 

182 182 120 159 

4 2 EstudiO cualitativo 

BoliVia fue seleCCionado para el estudiO cualitativo por los altos Indlces de pobreza y 
extrema pobreza que presenta, aSI como por representar, ademas de una larga trayectoria, 
el umco caso de coordlnaClon descentralizada de FY A 

La cantidad de centros educatiVOs estudiados en BoliVia es de cuatro escuelas urbano 
marginales en la Ciudad de La Paz, dos escuelas urbano marginales en Cochabamba, y dos 
escuelas rurales de la zona de Chapare 
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5 Procedimiento de análisIs de los datos 

5 1 Anahsls de la Informaclon obtemda a partir de los Instrumentos de recolecclon 

Para los efectos del anallsls estadlstlco de los datos se procedlo a organizar la Informaclon 
disponible a traves de los tres Instrumentos aplicados Estos Instrumentos fueron codificados 
para ser analizados a traves del Paquete EstadistiCa ya señalado 

• Vanables del "Cuestlonano para directores" 

Este Instrumento cuenta con 28 preguntas de las que se obtuvo un total de 83 datos o 
vanables que permiten analizar la gestlon de los directivos, los cntenos que los onentan y sus 
percepciones, entre otros 

A traves del cuestlonano se recoglo Informaclon estadlstlca respecto a su escuela 12 

• Vanables de la "Ficha de la Escuela" 

La ''fIcha de la escuela" fue diVidida en dos Instrumentos El pnmero, contiene 106 datos 
correspondientes a la Identlficaclon y caractenzaclon soclometnca de la escuela y de la 
poblaclon atendida 

Del segundo Instrumento se obtienen datos relatiVOS a matricula escolar y sltuaclon de 
retiros, traslados y numero de cursos por grado Este Instrumento tiene un total de 66 datos 
para cada uno de los años que comprende el estudiO, entre 1989 y 1995 

A traves del tercer Instrumento se obtiene Informaclon en una base de datos 
Independiente acerca de la matricula final (1995 - 1991) Y matricula Imclal (1991 - 1995) por 
grado, numero de cursos y, de alumnos aprobados, reprobados, trasladados y retirados 

• Vanables del Instrumento, "Manual de recoleCCión de informaCión 
- libro de las notas de la cohorte" 

Este Instrumento que corresponde al seguimiento de la cohorte desde 1991 hasta 1994, 
fue codificado para permitir el anallsls longitudinal retrospectivo de los casos en relaclon a 
ongen urbano-rural, las notas de castellano, matematlcas, promediO final y motivos de 
abandono ademas del tipO de escuela, FY A o publica 

5 2 Anallsls cuantitativo del estudiO longitudinal 

El estudiO estadlstlco que se presenta a contlnuaclon se realiza mediante el calculo 
del metodo de la cohorte reconstituida que permite calcular las modificaCiones 
cuantitativas que experimenta una cohorte escolar durante el Ciclo de cuatro años 
escogido 13 

12 

13 

La descnpclon de los contemdos de cada una de las vanables se encuentra en el estudIO 
ComUnidades Educativas donde termma el asfalto Escuelas Fe y Alegna en Amenca Latma 

Metodo presentado en el documento UNESCO Statlsbcal analysls of demographlc and 
educabon data for proJectlng school enrollment In countrles In the Paclfic Reglon Pans 
1980 
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• Primera parte del ana lisIS evoluclon de las calificaciones 

En la primera parte del anallsls se construyo un cuadro con la evoluclon de las 
calificaciones de la cohorte 1991-1994, tanto de los centros educativos de FYA como de 
las escuelas publicas Estas calificaciones fueron estandarizadas para hacerlas 
comparables entre FY A Y escuela publica 

ASI en esta etapa se hizo una comparaclon entre las calificaciones de la cohorte 
de FY A Y de la escuela publica La comparaclon se realizo a traves del Programa 
SPSS/PC+ que contiene una prueba estadlstlca de Diferencia de Medias para Dos 
Muestras de Datos Independientes o Apareados, y permite estudiar desde una 
perspectiva probablllstlca, la diferencia de las medias obtenidas en las notas de cada 
sistema escolar respecto de las aSignaturas castellano matematlcas, promedio final y, 
ademas, la diferencia entre las medias de los promedios declarados por el profesor y el 
promedio obtemdo solo de las notas catellano-matematlcas excluyendo todas las demas 
aSignaturas 

La prueba estadlstlca se distribuye segun la ley de Student-Flsher y sirve al 
propOSltO del estudio debido a que se trata de la comparaclon de dos sistemas 
educaCionales que no presentan diferenCias significativas respecto a variables base y 
cuyos resultados, relatiVOS a las notas obtenidas en una cohorte, no Influyen en los 
obtemdos por la otra Por lo tanto, la prueba permltlra conocer SI eXisten diferenCias 
estadlstlcamente significativas entre los promedios de calificaciones alcanzados por 
ambos grupos considerando un nivel de slgnlflcaclon de 0,05% (a) 

Los resultados de la prueba estadlstlca no estan explicitados paso por paso en 
este documento ya que sena muy largo Ilustrar la prueba por variable (asignatura) año a 
año Esta prueba aparece en dos apartados en el primero aparecen calculadas las 
medias de cada grupo En el segundo, se da el resultado de la prueba t Student-Flsher 
para la comparaclon en datos independientes Antes de esto, el sistema hace un 
contraste para evaluar la homogeneidad de varianzas cuyo valor figura baJo F Value 
Una vez verificada la Igualdad de las varianzas el anallsls se remite a la comparaclon de 
las medias que figura segun la dlstrlbuclon Student -Flsher, t Value, cuyo valor se 
contrasta con el nivel de slgnlflcaclon a=0,05 definido 

Segun OREALC, matematlcas y castellano son las herramientas baslcas a traves 
de las cuales se adqUieren otros tipOS de competencias Esta comparaclon es 
Interesante porque, en el caso de que el promedio de "castellano + matematlca sea 
inferior al promedio general de "todas las aSignaturas', podna revelar una tendenCia en 
los sistemas a mejorar el promedio final de los alumnos a traves de una practica de 
Inflar' las calificaCiones de las aSignaturas que no sean castellano y matematlca ASI 

estos promedios Inflados podnan ocultar logros defiCientes en matematlcas y castellano 
pudiendo Indicar la eXistencia de una polltlca o por lo menos una practica Impllclta de 
aumentar las tasas de promoclon 
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• Segunda parte del análisIs tasas de promoclon, repetición y deserclon 

La segunda parte consiste en un cuadro resumen con las tasas correspondientes 
a los Indicadores mas Importantes de efiCienCia Interna de la escuela, estas son 
promoclon, repellclon y deserclOn Ademas, figura el numero de alumnos de la cohorte 
para cada año, tanto de los centros educativos de FYA como de las escuelas publicas 
La "tasa de promoclon" expresada en porcentaje corresponde al numero de alumnos 
matriculados del año siguiente La tasa de deserclon y la de repetlclon es Igual al numero 
de alumnos no promovidos La "tasa de deserclon bruta", expresada en porcentajes, se 
compone por el resultado de todos los motivos de deserclon aquellos que son definitiVOS 
y los que no se sabe exactamente SI constituyen un motivo de deserclon definitiva 
(desapanclon del registro, etc) La "tasa de repetlclon" junto con la "tasa de deserclon" 
corresponde al total de alumnos no promovidos en un año dado La sumatona de las 
tres tasas debe ser 100 00% 

El cuadro con las tres tasas se complementa con un graflco de fluJo de la cohorte 
de alumnos (ver Graflco A) Este graflco corresponde a la misma tecmca de anallsls 
antes mencionado y permite presentar de manera clara y comprensible los datos de la 
cohorte y el calculo del "progreso oportuno" total del sistema, es decir, los alumnos que 
habiendo Sido matriculados el año 1 terminaron los cuatro grados en cuatro años 
oportunamente 

El graflco se diVide en tres seCCiones, la primera es la Secclon central en la que 
figuran los casos, es decir, los alumnos que Ingresan a la escuela el año 1, 1991 Y que 
constituyen el grupo foco del ana liSIS Las frecuencias representan el numero de niños 
que progresa oportunamente año a año, por lo tanto, la frecuencia de un año dado 
correspondera al numero de alumnos del año antenor menos la frecuencia de las 
repeticiones y las deserCiones registradas en dicho año 

La segunda Secclon del graflco del fluJo de cohorte corresponde a las 
deserCiones como aparece en el graflco A Luego del titulo, en forma ascendente figuran 
en el pnmer renglon la frecuencIa anual de desercIOnes, es deCir, el numero de alumnos 
que un año dado desertan del sistema, representado con "n" deserCiones La linea que 
sigue corresponde a la tasa anual de deserclOn, que es el numero de alumnos de un 
grado en un año dado que desertan del sistema escolar, tasa expresada en porcentaje 
A contlnuaclon, en forma ascendente estan las frecuencIas acumuladas de las 
deserCIones, esto es por ejemplo que la frecuencia acumulada del año 4 es Igual a la 
sumatona de las frecuencias de deserclon de los tres años antenores mas la 
frecuencia del año 4 (~ n1 des - n4des), es deCir, el 100 0% de las deserCiones de ese 
año Este calculo permite obtener el ultimo dato de la Secclon, el porcentaje acumulado 
de desercIones que Indica con mayor clandad en que momento de la carrera de la 
cohorte se concentran la mayor cantidad de deserCiones Cada porcentaje corresponde 
a la proporclon de deserCiones registradas hasta un año dado respecto del total de 
deserCiones de la cohorte 

La tercera Secclon del graflco es la de las repeticiones Se leen de manera 
descendente des pues del titulo Alh se encuentra la frecuencIa anual de repetIcIones y 
corresponde al numero de alumnos que repiten grado en un año dado La tasa anual es 
el dato que sigue y corresponde a la relaclon entre el numero de alumnos que repiten 
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grado en un año dado y el numero de alumnos de ese año, cuya tasa se expresa en 
porcentaje En el renglon siguiente figura la frecuencIa de repetIcIones acumulada y 
corresponde al numero de repeticiones de un grado en un año dado sumado a la 
frecuencia registrada en los años antenores La frecuencia acumulada del año 4 es Igual 
a la sumatona de las frecuencias de repetlclon de los tres años antenores mas la 
registrada ese mismo año y es Igual a la repetlclon total de la cohorte El dato permite 
obtener la ultima linea, el porcentaje acumulado que es la relaclon entre las repeticiones 
en un grado de un año dado y el total de repeticiones de la cohorte 

Porcentaje 
cumulado 

Frec 
acumulada 

Tasa anual 

Frec 
anual 

Deserciones 

Rep.tenc.as 

I 

CJ 
\ 

Graflco A 
FluJo de alumnos del cohorte 

Año 1 
1991 

Año 2 
1992 

Año 3 
1993 

Año4 
1994 

desnl "lOO 
L des cohorte 

desnl+n2* 100 
L des cohorte 

desn l+n2+no* 100 
~ des cohorte 

desnl+n2+no+n4" 100 
I des cohorte 

nldes 

nldes *100 
nI 

nI deserclOne, 

I 
~ [J 

\ 

ni +n2de, 

n2de. *100 
n2 

n2 desercIOnes 

~ 

n l+n2+n3des 

n3des *100 
n3 

nl+n2+n,+n4des 

n4des *100 
n4 

n3 desercIOnes n4 desercIOnes 

I ! 
[J~[J 

\ \ 
Frec 
anual nI repltenclas n:! repltencJas n3 repltencJas n4 repltenclas 

Tasa anual 

Free 
acumulada 

Po rcentaJe acumulado 

desnl·IOO 
I des cohorte 

ni des 

desn 1*100 
L des cohorte 

desn2*100 
L des cohorte 

ni +n2¿es 

desn 1 +n2* 100 
~ des cohorte 

desn3 *100 
L des cohorte 

ni +n2+n3des 

desn l+n2+n3*100 
~ des cohorte 

desn4*100 
I des cohorte 

nl+n2+n3+n4de< 

desnl+n2+no+n4·100 
~ des cohorte 

El metodo permite ademas, Ilustrar el problema de la alta deserclon en los tres 
primeros años de escolandad y la neceSidad de intervenir con las estrategias de 
retenclon tipificadas por este estudiO (ver Secclon V) Los supuestos del estudiO de 
cohorte son los que siguientes 

1 Ninguno de los niños de la cohorte del sistema estudiado es 
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adelantado o retrocedido de grado 
2 Todos los alumnos que Ingresan al pnmer grado en 1991 lo 

hacen por pnmera vez 
3 Durante un año nrngun nrño mterrumpe sus estudios 
4 Las transferencias entre subsistemas pueden ser Ignoradas, 

pues se anulan entre SI 14 

• Tercera parte del anahsls estudio de la deserción escolar 

La tercera parte del anallsls corresponde al estudio de la deserclon escolar AqUl 
seran explicitados los motivos de deserclon defmltlva que correspondenan al numero de 
analfabetos funcionales potenciales generados por los centros educativos de FY A Y por 
las escuelas publicas Es poco usual que en estudios de eficiencia mterna se considere 
un anahsls mas fmo de los motivos de deserclon de los alumnos La dlstmclon entre las 
deserciones "definitivas" y las "no deflnrtlvas" es de enorme Importancia en el momento 
de calcular las tasas de retenclon de los sistemas En este estudio los motivos de 
deserclOn a considerar son los siguientes 

a CambiO de casa 
b CambiO de escuela 
c Abandona la escuela por problemas economlcos familiares 

que los obilgan a trabajar 
d Abandona la escuela por problemas de salud 
e Abandona la escuela por problemas de repeticiones 
f Abandona por continuas inasistencias 
9 Desaparece registro (se dlscontmua la mformaclon escnta en los mformes 

oficiales 
de la escuela, respecto a la hlstona escolar de un alumno) 

De acuerdo al diseño de evaluaclon expliCitado al IniCIO de la Secclon, solo 
algunos motivos de deserclon seran considerados como motivos de deserclOn definrtlva 
Estos motivos son "c", lid", "e" y "f' En el caso de motivos "a", "b" y "g", no es posible 
confirmar SI ese alumno permanece o no en una escuela, por consigUiente, la tasa 
correspondiente al agregado de las tasas de deserclon por motivos "a", "b" y "g" se 
llamara la tasa de deserclon no definrtlva 

53 Estudio cualitativo (o estudio de casos) 

El estudio de eficiencia realizado en BoliVia no tuvo como proposlto realizar un anahsls de 
la eficiencia Interna en terminas exclUSivamente economlCOS, smo mas bien se onento a 
engarzar los esfuerzos hechos y los resultados obtenidos pOniendo en pnmer plano los 
resultados humanos 

Los conceptos de base que onentan esta elecclon son Costos, en cuanto miden la 
efiCiencia de operaclon del sistema en los distintos grados de su organrzaclon y de consumo 
de recursos finanCieros Involucrados, Docentes, en el sentido de que ellos constituyen un 
gran porcentaje de representatlvldad en la aSlgnaclon de Insumas y son los responsables 

14 GUillermo Brlones 1991 Evaluaclon de Programas Sociales Ed Trillas 

21 



directos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje Admlmstraclon y uso de recursos 
matena/es, porque traducen la eficienCia de la dlstnbuclon y uso de recursos a traves de la 
organlzaclon del sistema educativo Caltdad en el proceso pedagoglco, en el que Intervienen 
las relaciones profesores - alumnos y el uso de la tecnologla educativa, Dlstnbuclon de la 
esco/andad en cuanto a los resultados de la supervivencia escolar 

Para los efectos del anahsls de los datos se procedlo a organIzar la Informaclon disponible 
de acuerdo a los focos especificas del estudiO 

Cuadro 34 
Focos del estudiO cualitativo 

Foco A 
EJ conOCimIento de la estrategIa básica de gestión y financIamIento de ta 
educacI6npnmana lormat de centros educatIVos 
ConocImIento en detalle de los aspectos del contexto (caractenstlcas de 
sIstema educativo nacIonal) y las caracterrstlcas de FYA que 
contrrbuyen a su nIvel de eficIencIa rnterna tanto al nrvel de la 

FocoB Coordrnaclon NacIonal (practIcas de coordrnaclon de la labor educatIva) 
como al nIvel de los centros educatIvos (sus caracterrstlcas 
InstItucIonales y organrzaclonales) 
Estu<ho de las practIcas de gestlon y financlamfento y la parhclpaclón de 

FocoC fa comumda-cI en esas practicas en los centros educa'bvo5 que- Imparten 
educac~on pnmana 

Operaclonalmente los focos del estudiO de casos se definen en funclon de las vana bies e 
Indicadores que a contlnuaclon se detallan 

• Vanable considerada en el Foco A 

Gestton de proyectos 
* Hlstona del Proceso de DIseño de Proyectos 
* Tlpologla de Proyectos (numero de proyectos y montos aprobados) 
* Valor Neto de los Departamentos Nacionales de Gestlon de Proyectos 
* Indlce de Desempeño de los Departamentos NacIonales de Gestlon de 

Proyectos 

• Vanables consideradas en el Foco 8 

Perfeccionamiento docente 
* Tlpologla de la oferta de perfeccIonamIento (voluntano y obhgatono) 
* Cursos de perfeccIonamIento de dIrectores de centros 
* Inverslon en perfeccionamIento en el año 1995 
* Inverslon por profesor en perfeccionamIento (costo unltano) 
* Niveles de uso de perfeccionamiento voluntano por parte de los profesores de FYA 
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Estrategias de retenclon de alumnos 
* De prevenclon 
* De compensaclon 
* De partlclpaclon comumtana 
* De promoclon fleXIble 
* De incentIvos economlcos 
* Educaclon preescolar 

Financiamiento 
* PromedIo de salanos de profesores de FY A 
* Costo de la educaclon pnmana formal (segun rubro de gasto y 

tIpO de financIamIento) 
* Costo umtano anual segun tipo de fInanciamIento 

• Vanables consideradas en el Foco e 

Evaluaclon del financiamiento 
* Fondos que son generados y gestIonados por los centros 
* NIvel de Inverslon por alumno de los fondos autogestIonados por los centros en 

actIvIdades cuyo fIn es mejorar la calidad de los procesos de enseñanza- aprendIzaje 
Costo unltano anual (por alumno) de FYA en comparaclon con el costo umtano en 
el sIstema pubhco 

ParticipaCión de la comunidad 

* TIpo de orgamzaclon de la comumdad en los centros educativos 
* Contnbuclon de la comumdad al financIamIento de los centros 

Casos de proyectos eXItosos (dIseñados, Implementados, financiados y evaluados 
al ntvel de la escuela con recursos propIos) 

5 4 Estudio de las estrategias de retenclon 

Para los efectos del analIsls de las estrategIas de retenclon escolar se procedlo a 
organtzar la Informaclon dlspomble desde los dIstIntos Instrumentos de recolecclon de 
Informaclon de acuerdo a los tIpOS especifIcas de estrategIas observadas 
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Operaclonahzaclon de las estrategias de retención de alumnos 

A contlnuaclon se presentan los Indicadores considerados en cada tipO de estrategia 
de retenclon de alumnos descritas en el estudiO 

Tipo de Estrategia de RetencJon IndIcadores 
- De eduGaClon preescolar • EXlstenclapreesc(}tar 
- De prevenclon - Prevenclon en salud 

- ServicIos de ahmentaclon 
- Deserciones relacIonadas a la salud 

- De compensaclon - Tratamiento de los problemas de aprendIzaje 
- ACClones educatwas 
- EstrategIas pedagoglcas 
- ObJebvos de la escuela 
- T ematlca de reUfuones de ¡os profesores 
- AnalFsls de los problemas de rendImiento 
- Anahsfs metodologlas de enseñanza 

--

- Factores que mClden en el mayor o menor 
rendimiento de los alumnos 

- ServicIos que otorga la escuela (pslcologo medIco, etc) 
- Causas de fracaso escolar atnbwdas a bajO CI de los alumnos 
- MotiVOS de de.serclon atnbUldos a trastornos del aprendIzaje 

- De incentivos economlcos - DIspOnibIlidad de matenales 
- EXIstencIa de Internado 
- Porcentaje de alumnos que trabajan 
- Causas de fracaso escolar atnbUldas a problemas 

economlcos 
- MotiVOS de deserclon atnbuldos a alumnos que deben trabajar 

por problemas familiares 
- Acceso a la escuela 

- De promoclon fleXible (} - Tasa de repetlclon 
automatlca - Tasa de ap robaClón 

- De Integra clan de la - Percepclon del director acerca de caractenstlcas de la famIlia 
comUnidad - FrecuencIa de reuniones de padres 

- ObJetIVOs educacIOnales relacionados con la familia y/o 
comUnidad 

- ACCiones educativas mtegradoras de la familia 
- Estrategias pedagoglcas onentadas a la famIlia 
- Analisls de la sltuaclon famIliar de los alumnos en las reuniones 

de profesores 
- Partlclpaclon de los padres en el proceso educatiVo 

6 Procedimientos de trabajO 

En termlnos generales el procedimiento de trabajO se organizo en dos etapas La pnmera 
etapa correspondiente al estudiO cuantitativo, y la segunda correspondiente al estudiO 
cualitatiVO 

Los procedimientos generales por etapa y ordenados secuencialmente son los siguientes 

6 1 Pnmera Etapa EstudiO Cuantitativo 

a) Organlzaclon del trabajO y coordlnaclon con actores Involucrados 
b) Revlslon de base de datos y documentaclon 
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c) Revlslon y anahsls de documento preliminar, "Cuestlonano Caracas", que recoge 
Informaclon baslca para el diseño del trabajo de terreno 

d) Elaboraclon de Instrumentos en funclon de vanables e IndIcadores 
e) Reclutamiento y entrenamiento de recolectores de Informaclon 
f) Aphcaclon de Instrumentos 
g) Ordenamiento y claslflcaclon de la Informaclon (COdlficaclon de la Informaclon 

segun Instrumento) 
h) Procesamiento y anahsls de la Informaclon de cada Instrumento 
1) Dlscuslon de resultados para la elaboraclon del plan de ana 11515, a partir del cual se 

realiza la selecclon, relaclon y cruce de vanables relevantes provementes de los 
distintos Instrumentos 

J) Procesamiento y anallsls de vanables relevantes consideradas en el punto r) 
k) Dlscuslon de resultados para la elaboraclon de conclusiones 
1) Elaboraclon del Informe 

6 2 Segunda Etapa Estudio Cualitativo 

a) Revlslon de documentaclon y anallsls del documento "Cuestlonano Caracas" 
b) Defimclon de cntenos para la selecclon del caso de estudio 
c) Orgamzaclon del trabajo y coordlnaclon con actores Involucrados 
d) Elaboraclon de Instrumentos, pautas de entrevistas en profundidad y focus group, en 

funclon de los focos de estudio 
e) Trabajo de terreno 
f) Ordenamiento y claslficaclon de la Informaclon 
g) Construcclon de Indlces 
h) Procesamiento y anallsls de la Informaclon 
1) Dlscuslon de resultados para la elaboraclon de conclusiones 
J) Presentaclon de resultados preliminares del estudio de caso en la Asamblea 
k) Internacional de FY A realizada en octubre-noviembre en Cochabamba 
1) Elaboraclon del Informe 
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Secclon IV 

Resultados del estudio comparativo longitudinal de la eficiencia Interna de la 
educaclon primaria formal Impartida en una selecclon de centros educativos de Fe 

y Alegria y en las escuelas pubhcas en Bohvla 

En esta Secclon se presentaran los resultados del estudio comparativo 
longitudinal de la eficiencia Interna de la educaclon prlmana formal en los centros 
educativos de FYA y en las escuelas publicas en Bolivia Despues de haber establecido 
la comparabllidad de los dos sistemas se procedera a presentar los resultados 
especlflcos Finalmente, se presentaran las tasas globales en las categonas de progreso 
oportuno, repetlclon y retenclon de alumnos Las explicaCiones que acompañan esta 
parte del estudio seran parciales ya que en las secciones V al VII se desarrollaran mas 
categonas de analisls respecto a las condiCiones Institucionales con las cuales se 
asocian estos resultados 

1 Indlce de comparablhdad 

En un estudio comparativo longitudinal resulta Importante establecer las 
similitudes entre las dos poblaCiones estudiadas En este caso Interesa comparar las 
poblaCiones atendidas por los centros FYA y las escuelas publicas, sobre todo en 
vana bies que son externas a la escuela pero que pueden inflUir en los resultados del 
estudio Ya que se presentaran las tasas de promoclon, repetlclon y deserclon, progreso 
oportuno y retenclon de cada tipO de escuela en forma comparativa, resulta crucial 
establecer al IniCIO un "mdlce de comparablhdad" de las poblaCiones atendidas 
construido sobre la base del comportamiento de un conjunto de vanables que tienden a 
asociarse con esas tasas en estudios ngurosos de la eficiencia Interna En la medida 
que el comportamiento de esas vanables sea similar en los centros educatiVos de FYA y 
en las escuelas publicas, seran comparables estos dos sistemas educatiVos en termlnos 
de la efiCienCia Interna 

Las vanables sobre las cuales se ha construido el indlce de comparabllidad 
fueron recogidas en los Instrumentos del estudio y son (1) distanCia de las escuelas 
estudiadas respecto de la escuela mas cercana, (11) el numero de alumnos por profesor 
en el aula (111) el nivel de escolandad de los padres de acuerdo a la percepclon de cada 
director de escuela, (IV) el grado de marglnahdad en la localizaclon de la escuela, (v) el 
nivel socloeconomlco de la poblaclon atendida por la escuela y (VI) las tasas de trabaja 
Infantil de los alumnos segun la percepclon de cada director de escuela 

Por otro lado resulta Importante considerar una vanable Interna a la escuela que 
podna afectar su efiCienCia mterna Esa vanable es la oferta educaCional En la medida 
en que la oferta de una escuela sea mas global es decir, Incluya la educaclon preescolar 
y/o secundana, se espera que afecte pOSitivamente la efiCienCia Interna de la escuela A 
contlnuaclon se considerara cada una de estas vanables 
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• Distancia de los establecimientos estudiados del establecimiento de educaclon 
primaria más cercano 

Es Importante establecer que la distancia entre las escuelas estudiadas sea 
aproximadamente la misma Los resultados estanan perjudicados SI se dieran 
condiciones de competencia entre una escuela y otra veCIna Esto es aun mas 
Importante en el caso de los centros educativos de FYA porque podna haber una 
tendencia a considerar estos centros como "magnet schools" que logran captar los 
mejores alumnos y/o los padres con mas inqUietud por la educaclon de sus hijOS 

Los datos obtenidos Indican que para la gran mayorta de los centros y escuelas 
en Bolivia eXiste un tiempo de viaje de por lo menos 30 mInutos a la escuela mas 
cercana, solo un 12 5% de los centros educativos FYA toman un tiempo de viaje de 
menos de 20 minutos, frente a un 148% de las escuelas publicas En general, se podna 
deCir que para que las poblaCiones atendidas por los centros y escuelas estudiadas 
llevaran sus hiJOS a otro colegio, tendnan que mOVIlizarse todos los dlas en viajes cuya 
duraclon sena relativamente larga Estos viajes tamblen tendnan su costo Es probable 
que las familias de las poblaCiones atendidas por las escuelas estudiadas, matnculen a 
sus hijOS en su escuela actual por ser "la escuela del bamo" 

Cuadro 41 
Percepclon de los directores respecto a la distancia entre los estableCimientos 

estudiados y el establecimiento de educaclon primaria mas cercano 

Tiempo de viaje mas de 30 entre 2{) y 3ó Menos de 26 
mmutos mUlutos minutos 

Tipo de escuela 
Bolivia FYA 528 347 125 

Escuela publica 602 25 O 148 

Fuente 'Perfil de la escuela Instrumento de recolecclon de datos utIlizado en el estudiO 

• Numero de alumnos en la sala de clase 

Otro factor asociado tradiCionalmente con la eficienCia de los sistemas es el 
numero de alumnos por profesor en el aula Aun cuando los resultados de la 
investiga clan han cuestionado la aSOClaClon de esta vanable con la calidad de la 
educaclon, un numero reducido de alumnos por profesor de aula ha sido un cnteno de 
evaluaclon que se radica fuertemente en el sentido comun de los padres de familia Este 
cnteno podrta ser un "magnet" capaz de atraer a padres de familia a una u otra escuela 
Los datos recogIdos sobre este factor señalan que no eXisten diferencias Significativas 
entre FYA y las escuelas publicas (ver Cuadro 4 2) Es deCir las diferencias en las tasas 
de promoclon repetlclon y deserclon no se deben a vanaclones en el numero de 
alumnos por profesor de aula 
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Cuadro 4 2 
Numero de alumnos por clase en los establecimientos estudiados 

N umero de escuelas Numero promedIo de DIferencia de Slgmficaclon 
alumnos ,. medias {Q:O 05~ 

FYA Escuela FYA Escuela 
públtca publica 

92 90 2793 2584 209 084 

Fuente Instrumento de recolecClon de datos matncula 
No se regIstran dIferencIas sIgnificativas entre FYA y las escuelas publicas 

• Nivel de escolandad de los padres 

Las diferencias entre los centros educativos de FYA y las escuelas publicas en 
cuanto a las tasas de promoclon, repetlclon y deserclon podnan asociarse a diferencias 
entre los niveles de escolandad de los padres Se podna plantear como hlpotesls que las 
tasas alcanzadas por FYA se asocian a un nivel mas alto de escolaridad de los padres 
Uno de los datos obtenidos en los Instrumentos dirigidos a los directores es la 
Informaclon respecto al nivel de escolandad de los padres de su escuela Estos datos 
que representan la percepclon de los directores de los centros FY A Y las escuelas 
respecto al nivel de escolaridad de los padres expresado en Intervalos de años de 
escolaridad, sugieren que en Bolivia el 54 8% de los padres de los centros educativos 
FYA tienen entre 4 y 6 años de escolandad, el 29 8%, 3 o menos años de escolaridad y 
el 15 5% cuenta con 7 o mas años de escolandad Mientras que en los padres de las 
escuelas publicas los porcentajes correspondientes a los Intervalos mencionados son de 
643%,306%, Y 51% respectivamente 

SI se suman las tasas de los Intervalos "4 a 6 años de escolaridad" y "7 o mas 
años de escolaridad" se encontrara que el nivel de escolaridad de los padres de los 
centros educativos FYA y el de las escuelas publicas alcanzan tasas Similares 70 3% Y 
694% respectivamente 

Cuadro 4 3 
Percepclon de los directores respecto al nivel de escolandad de los padres 

NiVel educactonal por tres afios () Entre 4 y 6 años 1 o más años de 
mtervafos menos de de escolaridad escolaridad 

escolarldad 
Tlpo de 

Bollvra 
escuela 

FYA 298 548 155 
Escuela publica 306 643 5 1 

Fuente PerfIl de escuela 

• Locahzaclon de la escuela 

Otra variable que podna afectar la eficiencia Interna y, a la vez, producir 
distorSiones en el anallsls es el nivel SOCloeconomlCO del bamo en el cual un centro 
educatiVo o escuela esta Inserto Tasas supe>rlores de FYA o de las escuelas publicas 
Indlcarlan que la poblaclon atendida por un tipO de escuela estuviera en sltuaclon de 
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menos nesgo social Y, por el contrano, que las tasas Infenores se expllcanan por la 
sltuaclon de mayor nesgo social Sin embargo, la sltuaclon que señalan los datos es 
Inversa 

En terminas de la locallzaclon de las escuelas, es Interesante observar la mayor 
Incidencia de la marglnalldad urbana entre los centros educativos evaluados por FYA 
cuando se las compara con las escuelas publicas, caractenstlca que se destaca en 
Bolivia 

Cabe resaltar que esta locallzaclon menos favorable de los centros educativos de 
FYA es coherente con el proyecto educativo internacional de FYA 

• Nivel socloeconómlco del bamo de los alumnos 

Otro factor que podna InflUir en la eficiencia Interna es el nivel SOCloeconomlCO del 
barno, medido en terminaS del "tiempo de viaje de distintos servicIos publlcos" Se podna 
afirmar que "mientras mas largo sea el viaje a esos serviCIOs, mas marginal el barrio" Es 
Importante evaluar SI eXisten diferencias entre los centros educativos y las escuelas 
publicas en termlnos de este vanable 

Un dato Importante en este indicador es el año de su medlclon Resulta 
Importante medir el nivel SOCloeconomlCO de la poblaclon atendida por cada centro 
educativo de FYA y por cada escuela publica La Informa clan que se tiene es la 
"percepclon del director" acerca de cuan facll es el acceso a servicIos publicas desde el 
barrio de la poblaclon atendida por una escuela La dificultad es que esta percepclon es 
del segundo semestre del año 1995 (entre Julio y diciembre), Sin embargo la cohorte 
analizada Ingreso al sIstema escolar en el año 1991 Es pOSible que la percepclon del 
director no reflejara la reaIJdad del acceso a servicIos presente en el año 1991, no 
solamente porque esta Informaclon haya Sido obtenida sobre la base de la percepclon 
del director, sino porque correspondena a una fecha cuatro años des pues del Ingreso del 
cohorte estudiada En ese penado de cuatro años se podlan haber producido cambiOS 
en el nivel SOCloeconomlCO del barriO, sea de mejoramiento o de empeoramiento Por un 
lado, las familias "mas emprendedoras" podnan haberse cambiado de domiCIlio en 
busqueda de mejores perspectivas Por otro lado, familias "de una pobreza mas dura" 
podlan haberse entrado al barriO, disminuyendo tal vez el Indlce de educabllldad de la 
poblaclon atendida por la escuela En el ana liSIS de las condICiones socloeconomlcas de 
los barriOS atendidos por las escuelas estudiadas se asumlra la eXIstencIa de las 
sigUientes condiCiones 

Poblaclon "FYA" 1995 _ Poblaclon "FYA" 1991 

Poblaclon "escuela publica" 1995 _ Poblaclon "escuela publica" 1991 

En el Anexo 1 se encontraran datos refendos a la condiCiones SOCloeconomlcas 
de las poblaCiones atendidas por los centros educatIvos de FY A Y las escuelas en 
termlnos de la duraclon del viaje entre el barno de la escuela y cinco servIcIos publicas 
el mUniCipiO, el hospItal, el consultorio, el almacen, y la escuela post-primaria Se evaluan 
estos datos de acuerdo al siguiente pnnclplo mientras mas cercanos a la escuela esten 
estos servIcIos, menos sera la marglnalldad de la poblaclon atendida Al mismo tiempo, 

29 



mientras mas lejos de la escuela esten estos servicIos, mayor sera la marglnalldad de la 
poblaclon atendida 

En los Cuadros del Anexo 1 se observa que no eXisten diferencias significativas 
en las poblaciones atendidas por los centros educativos de FYA y las escuelas publicas 
estudiadas 

• Trabajo infantil 

Otra caractenstlca de una poblaclon de alta marglnalldad es la elevada incidenCia 
de trabajo infantil entre los niños Es Importante eVitar toda confuslon entre trabajo 
Infantil y alumnos de educaclon secundana que trabajan Aunque estudios en la reglon 
han señalado que la relaclon trabajo-deserclon es mucho menor en el caso de alumnos 
de educaclon secundana en el caso de niños entre 6 y 9 años una alta incidenCia de 
trabajo infantil se asocia con tasas elevadas de deserclon definitiva del sistema escolar 
Es Importante establecer las incidencias relativas de trabajo infantil entre los alumnos de 
los centros educativos de FYA y de las escuelas publicas SI bien el estudio no cuenta 
con acceso al numero de alumnos que trabajan y estudian que se encuentran 
matnculados en las escuelas estudiadas, se logro que los directores respondieran a una 
pregunta acerca del trabajo infantil entre los alumnos de su escuela En esa pregunta 
cada director indiCO que tasa de trabajo infantil correspondla a su escuela de acuerdo a 
los Intervalos señalados en el Cuadro 4 4 

Por ejemplo, 49 5% de los directores de los centros educativos FYA-Bollvla 
estiman que en sus centros la proporclon de alumnos que trabajan es menos del 10% A 
partir del analisls de los datos no se registran diferencias estadlstlcamente significativas 
entre directores de FYA y de las escuelas publicas Por lo tanto, los resultados sugieren 
que en las escuelas publicas en Bolivia las tasas de trabajo Infantil son similares a las de 
los centros FYA 

Cuadro 4 4 
Percepclon de los directores respecto a las tasas de trabajo infantil en sus 

establecimientos 
(en cada establecimiento estudiado) 

Percepclon de la tasa Menos de 1 W'/ .. 11-30% 31-60"k más de 60% 
TIpo de escuela 

Bolivia FYA 49 297 165 44 
Escuela publica 419 31 4 163 105 

Fuente Perfil de la escuela Instrumento de recolecclOn de datos utilizado en el estudio 

1 2 Ofertas educacionales en termlnos de los grados cubiertos por la escuela 

En esta Secclon no es de Interes explicar los mecanismos a traves de los cuales 
las ofertas educacionales de FYA y la escuela publica fueron diseñadas, ni a que 
demanda respondieron, ni su relaclon con las condiciones SOCloeconomlcas de los 
barriOS atendidos por la escuela AqUJ se toma las ofertas educacionales de las escuelas 
estudiadas como un dato En la medida que eXista una oferta determinada en cada una de 
las escuelas estudiadas sera Importante Interpretar CUidadosamente los resultados de este 
estudiO tomando en cuenta la pOSible InfluenCia de la oferta en dos sentidos pnmero en 
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terminas de su efecto en la comparabllIdad de las escuelas, y segundo, en terminas de su 
influencia sobre la eficiencia Interna de las escuelas 

Una oferta educacional mas amplia podna generar demanda entre familias con 
aspiraciones educacionales mas ambiCiosas En la orgamzaclon del reglamento de 
recolecclon de datos para el estudio, se busca reducir esto al mlnlmo En el diseño de la 
recolecclon de datos se Intenta tener el numero mas alto posible de centros educativos de 
FY A Y los cntenos de selecclon de las escuelas publicas descartan la selecclon de una 
escuela cercana al centro educativo estudiado o a cualqUier otro centro FY A ASI se logra 
asegurar, por lo menos parcialmente, que los alumnos de cada centro educativo y escuela no 
se hayan matnculado en otra escuela estudiada En el analIsls de los resultados se debena 
considerar que la oferta educacional podna tener alguna Influencia sobre la selecclon de 
escuela por parte de las familIas y aSI afectar la comparabllldad de las "escuelas casos" 
provenientes de los dos sistemas Aunque no se puede medir exactamente su Influencia, 
esta vanable deben a estar presente al momento de la lectura de los resultados 

Es posible que para las familias que ya estan en una escuela, cualesqUiera que 
fuesen sus motivos para matncularse en ella, la oferta educaCional de esa escuela tenga una 
Influencia en las tasas de progreso oportuno, repetlclon y deserclon escolar Es posible que 
ofertas mas amplIas mejoren los niveles de efiCienCia de la escuela, sobre todo en los 
sectores pobres, ya que esas ofertas podnan generar un entorno Institucional mas complejo e 
Interesante para alumnos, profesores y familias, presentando una Imagen Institucional mas 
solIda A modo de hlpotesls, podna ser que familIas que tuvieran un contacto regular con 
grados de la secundana en su escuela desarrollaran una mejor dlSposlclon para comprender 
la tasa de retomo por permanecer en ella, afectando aSI pOSitivamente la efiCienCia Interna de 
esta sobre todo entre familIas en que la educaclon no goza de una alta valoraclon al 
momento de Inscnblr a sus hiJos en la escuela Se volvera al tema de la oferta educaCional 
mas amplia en la proxlma Secclon sobre las estrategias de retenclon de alumnos Sobre la 
base de esta dlscuslon Interesa analizar las diferenCias entre los centros de FY A Y la escuela 
publIca en terminas de su oferta 

En FYA-BolIvla, en comparaclon a las escuelas publicas, se ofrece educaclon 
preescolar y educaclon secundan a con mayor frecuencia (53 vs 35 Y 30 vs 18 
respectivamente) Se colocan estos datos aqUl porque, al parecer, al estar las familIas en 
una escuela con una oferta mas amplIa que la pnmana, estanan mas dispuestos a que 
sus hiJos permanecieran en esa escuela ASI, la efiCienCia de los centros educatiVos de 
FYA y de la escuelas publIcas estudiadas se Inserta en dos ofertas educativas distintas 
una oferta relativamente mas amplIa en el caso de FYA y una oferta relativamente mas 
restnnglda en el caso de las escuelas publIcas 

Ambas modahdades educaclon preescolar y educaclon secundana, seran asociados 
con la efiCienCia Interna de esos sistemas y debenan InflUir sobre la lectura de las tasas de 
progreso oportuno, deserclon y repetlclon que seran tratados mas adelante en este Secclon 
La educaclon preescolar constituye una "estrategia de retenclon de alumnos" mas dIrecta 
porque puede aumentar la educabllIdad general de los niños, y la educaclon secundana es 
menos dIrecta en cuanto a "estrategia de retenclon de alumnos", debido a que puede afectar 
positivamente la dlsposlclon de los alumnos y sus padres a extender la carrera educaCional 
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1 3 Comparabllldad de las escuelas 

De acuerdo a los seis factores externos a la escuela que constituyen este Indlce 
de comparablhdad, se podna constatar que en la mayona de ellas no eXisten diferencias 
significativas entre las poblaciones atendidas por los centros de FYA y las escuelas 
publicas En termlnos de las ofertas educacionales de FY A Y la escuela publica, se ha 
encontrado que un numero Importante de centros FYA tienden a levantar una oferta 
educativa mas global Se ha señalado porque esto podna Influir en la eficiencia Interna 
de la escuela Por otro lado, en termlnos de la locallzaclon de las escuelas estudiadas, 
FY A tiene un mayor porcentaje en los sectores urbano marginales 

Aunque los datos no permiten conclUir que los centros educativos de FYA y las 
escuelas publicas estan en Igualdad de condiCiones, se podna afirmar que de acuerdo a 
este mdlce de comparabllldad, el alto grado de Similitud de las dos poblaciones 
atendidas permite una comparaclon de estos dos sistemas escolares en termmos de su 
eficienCia mterna 

A contmuaclon se presentaran los resultados del estudiO comparativo longitudinal 
de la educaclon pnmarla formal de FYA y de escuelas publicas 

2 Presentaclon de resultados 

2 1 CalificaCiones e Indlce de Selectividad 

En Bolivia se construyo un cuadro con la evoluclon de las calificaCiones de la 
cohorte 1991-1994, tanto de los centros educativos de FYA como de las escuelas 
publicas Se procedlo aSI a realizar una prueba de diferenCia de medias para dos 
muestras de datos Independientes y a partir de ello se hiCieron los anallsls de 
slgnlflcancla (Cuadro 4 5) 

En la prueba t-Test para 2 muestras de datos mdependlentes (escuelas 
FYA/Escuelas Publicas) en BoliVia se obtuvo como resultado que no eXlstlan eVidenCias 
estadlstlcamente Significativas para afirmar la eXistencia de diferenCias entre ambos tipOS 
de escuelas en las calificaCiones en matematlcas entre los años uno al tres del estudiO 
(Cuadro 4 5) Sm embargo, en el año 4 (1994) SI habna eVidenCia estadlstlca, segun esta 
prueba, para afirmar una diferenCia Significativa y pOSitiva para FYA En castellano 
tampoco se encontro diferenCia Significativa excepto en el año 1991 el año 1, en el cual 
estadlstlcamente eXlstlna eVidenCia para afirmar que las calificaCiones de los centros 
educativos FYA son supenores a las de las escuelas publicas Para el promedio final y 
su comparaclon con el promedio de las calificaCiones de castellano y matematlcas no es 
pOSible hacer una comparaclon debido al vaclo en la Informaclon obtemda por el estudiO 
(ver comentano sobre problemas de recolecclon y de la calidad de los datos, despues del 
Cuadro 4 9) 
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Cuadro 4 5 
Anahsls longitud mal comparativo de las diferencias en los promedios de las 

calificaCiones Bolivia 

Bolivla'" 1991 1992 1993 1994-
FYA Publica FYA Publica FYA Publica FYA Publica 
n=2265 n=649 N=1375 n=225 n=1304 n=105 n=1251 n=44 

Cas1eUano* 5986 5841 6122 58A1 6"092 6123 5981 6123 
Matematlcas* 6170 6075 6242 6275 6098 6158 5928 6054 
CastellanolMatematil2s'"" 6917 6081 :6182 -618-2 6006 6106 59.54 6017 
Promedio final*** 5989 5959 6094 6148 6096 6004 6064 61 15 

* 

** 

**** 

El promedio de calificaCiones estandarizadas de castellano y matematlcas corresponden a 
la sumatorla de cada una de las calificaCiones en esa materia divididas por el numero total 
de alumnos registrados disponibles en la cohorte para un año dado 
El promedio castellano/matematlcas, corresponde a la sumatona del calculo hecho para 
cada alumno de la cohorte para cada año de las calificaCiones estandarizadas en 
castellano y matematlcas divididas por dos 
Se calcula año a año, de acuerdo a la siguiente formula 

n 
3 = ( O castellano + O matematlcas ) 
ni 2 

El promedio final corresponde a la sumatona de cada una de las calificaCiones 
estandarizadas de cada alumno de acuerdo al promedio señalado por los profesores en los 
registros de notas de las escuelas 

Ahora bien, las calificaCiones se tomaran con el fin de determinar SI un sistema es 
selectiVO de sus alumnos Para ello se requiere analizar las tendenCias ascendentes y 
descendentes de los promedios de calificaciones Mientras no es posible comparar las 
calificaCiones entre SI, ni relaCionar esas calificaCiones con los logros de los alumnos, SI 

es posible evaluar la evoluclon de las calificaCiones desde 1991 hasta 1994 para poder 
constrUir un ,"dice de selectividad de los alumnos 

FY A se destaca por educar mños de sectores de alta marglnalldad y aplica una 
gama variada de estrategias de retenclon de alumnos Al mismo tiempo, los sistemas 
parecen tener la tendenCia a seleCCionar sus alumnos, o de acuerdo a polltlcas expliCitas 
de selecclon o, Impllcltamente, a traves de practicas pedagoglcas de aula que 
seleCCionan alumnos o a traves de conversaciones con los padres de un alumno con 
logros defiCientes 

De acuerdo a las conversaciones del equipo de Investlgaclon con representantes 
de FYA, posterior a esta evaluaclon de los datos sobre las calificaCiones, se encontro 
que no eXlstla ninguna conciencia de este fenomeno, un hecho que conduce a conclUir 
que en vez de ser una practica expliCita de selecclon de los alumnos mas hablles es una 
practica de selecclon tacita que no ha Sido reconocida, y menos aun, evaluado 
slstematlcamente por FY A Sin embargo, la tendenCia esta clara y es un tema que 
requiere un anallsls en profundidad Habiendo aclarado los alcances de este ana lisIs de 
selectividad se pasara ahora a explicar los resultados del anallsls de las calificaciones 

15 
El caso de BoliVia es especial ya que en algunos casos no se cuenta con registros de 
calificaciones en castellano y matematlcas pero SI de nota final, de ahl que los datos no cOincidan 
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El cambio en el promedio final de calificaciones a traves de un penado 
determinado se constituye en un mdlce de practicas (tacitas o expliCitas) de selectividad 
de alumnos En este caso, SI el promedio final de notas de los centros de FYA es mas 
alto en 1994 que en 1991, es probable que eXista una practica de selecclon de alumnos 
por mayor habilidad, ampliando aSI la pOsibilidad que los alumnos con defiCiencias 
queden como repltentes SI ese promediO de notas de 1994 es mas baJo o Igual al año 
1991, es probable que no eXistan practicas de selecclon de alumnos por habilidad Este 
no es un mdlce exacto pero podna señalar una tendenCia a que un sistema en su 
conjunto sea mas selectiVO o menos selectiVO de alumnos por mayor habilidad o logro 

Un sistema escolar podna ser selectiVO de sus alumnos por habilidad SI el 
promedio final 1991 < promedio fmal 1994 

Un sistema escolar no es selectiVO de sus alumnos por habilidad SI 
el promedio final 1991 > el promediO final 1994 

En el Cuadro 4 6 se observan los promediOS finales de calificaCiones de los años 
1991 y 1994 tanto de FYA como de las escuelas publicas A la derecha se Indica la 
diferenCia entre los dos promedios finales de cada tipO de escuela 

Habna que agregar que una practica de retenclon de alumnos "a todo costo" es 
consecuente con el Idearla de FY A 

Cuadro 4 6 
Comparaclon entre los promedios de calificaCiones obtemdas en 1991 y 1994 para 

cada sistema estudiado, como un indicador de selectividad 

PromediOS flnates de calificaCiones DiferenCia entre tos promedios 

1991 
5989 

** 

fl"~ies 
FYA Escuela pUblica FYA Escuela pubhca 

11994 1991 11994 Dlf * Dlf* 
16064 5959 16115 + 7** +16** 

DiferenCia observada entre el promediO final 1991 y 1994 Una diferenCia negativa indica que 
el conjunto de los promedios finales de los alumnos en un sistema ha bajado y una 
diferenCia positiva entre 1991 y 1994 señala una alza en ese promedio 
DiferenCia positiva entre los promediOS finales en el sistema de 1991 y 1994 podna señalar 
practicas Impllcltas o expliCitas de selecclon de alumnos 
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2 2 Tasas de promoClon, repetlclon y deserción 

AqUl se obtienen las tasas correspondientes a los indicadores mas Importantes 
de eficiencia Interna de la escuela como son "promoclon", "repetlclon" y "deserclon" 

Se presentaran resultados respecto a la tasa global de repetlclon de los sistemas, 
tres tasas de deserclon, la tasa global de progreso oportuno y la tasa global de retenclon 
de alumnos de acuerdo a las formulas de calculo Innovadoras de este estudio 

Las tasas de la cohorte del Cuadro 4 7 Y del Graflco 4 1 de FYA-Bohvla fueron 
hechas en base al metodo de cohorte ya señalado En FYA, de 2,265 alumnos en pnmer 
año, 665 niños abandonaron durante el penado 1991-94 lo que en porcentajes significa 
que la tasa de progreso oportuno del sistema FYA durante este penado fue del 70 64% Y 
que la tasa de deserclon bruta es de 9 0% Como en otros paises de la reglon, la mayor 
tasa de deserclon se produce en el pnmer año del ciclo, siendo 57 84% la tasa de 
deserclon total de la cohorte La tasa acumulada a tercer grado es de 9 09% que 
representa el 93 13% del total de la deserclon bruta Ambas tasas, tanto deserclon como 
repetlclon, tienden a la baja 

Cuadro 4 7 
Tasas de promoclon, repetición y deserclon en FYA-Bohvla 

Tasas del :CICro de-cuatro gTados 199-1 1992 19-93 1994 
FYA-BofMa 
W de alumnos 2265 1913 1778 1653 
Pr-omoClon"'. (%)(1H5) 8445 9294 9296 9679 
Repettclon (%) (1) (2) 1033 512 506 235 
Des~Ct6n (%} (1) {2} 520 193 1:96 84 

(1) La tasa de promoclOn corresponde al numero de alumnos de un año que fue matnculado el 
año sigUiente Es decir la tasa de promoclon es el numero de alumnos de 1991 que se 
matnculo en el año 1992 

(2) Tasa de promoclon repettclon y deserclon estan expresados como porcentajes del total del 
cohorte Los tres porcentajes debenan sumarse a 100% 
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Graflco 41 
FluJo de alumnos del cohorte FYA-Bollvla 

BolIVIa 

Año 1 
1991 

Porcentaje acumulado 

Free acumulada 

Tru.aanual 
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118 

520 

Free anual ll8 
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RepltenClas 

Free anual 
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Free acumulada 
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234 

507<; 

Año2 
1992 
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37 

512 

332 
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Año 3 
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35 

/ 

506 

422 

9154 

Año4 
1994 

1000 
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84 

14 

/ 

-
235 

461 

1000 

Progreso 
Oportuno 

A nivel de escuelas publicas se puede observar en el Cuadro 4 8 Y en el Graflco 
4 2 que del total de 649 alumnos matriculados en 1991 solo dos se mantienen luego de 
cuatro años en el sistema, en terminas de capacidad de progreso oportuno, esto 
representa para la escuelas publicas un porcentaje Igual a O 3% En terminas de 
deserclon se tiene para Igual penado una tasa de deserclon bruta Igual a 26 8% Y en 
terminas de las tasas brutas anuales de deserclon las cuales se calculan sobre las base 
de los alumnos matriculados en el año dado, son alrededor del 12% para los años 1992 
y 1993 aumentando slgnrflcatlvamente en 1994 a 29 5% 

Cuadro 4 8" 
Tasas de promoclon, repetlclon y deserclon en las escuelas publicas-BoliVia 

Tasas de! Ciclo de cuatro grados 1991 1992 1993 1994 
Escuelas pubhcas- BoliVia 
N° de alumnos 649 225 105 44 
PromocIón (01,,) 3466 4666 4190 454 
Repettclon (OJo) 4668 4088 4666 6590 
Deserclon (OJo) 1864 1244 1142 29-50 

* Las definiCiones de las tasas se encuentran en las notas explicativas del Cuadro 3 6 
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Gráfico 4 2 
FluJo de alumnos del cohorte escuelas púbhcas-BollVla 

BolIvia 
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Como se observa en el Cuadro 49, de 2265 alumnos de FYA matriculados en 
pnmer año, 80 alumnos desertaron en forma definitiva La tasa de deserclon definitiva 
total del sistema es de 3 53% Mientras que la tasa acumulada al tercer año es de 396, 
el 95% de las deserCiones 

En las escuelas publicas, de una cohorte de 649 alumnos en el pnmer año 57 
alumnos desertaron definitivamente del Sistema, lo que corresponde al 8 78% La tasa 
de desercJon de las escuelas publicas es muy supenor a la de los centros FY A, lo que 
Indica que es menor la cantidad de mños que desertan definitivamente del sistema 
escolar en FY A 

37 



Cuadro 4 9 
Analfabetismo funclonal* generado por centros educativos de FYA y escuelas 

publicas en Bolivia 

Año 19.91 1992: 1~93 1~94 19S1-19M 
MotivoS de abandono FYA Publica FYA Publica FYA Publica FYA Publica FYA Publica 
Abandona por 32 27 12 5 10 1 3 3 57 36 
problemas eéOtlotmcos 727 628 7058 625 666 SOO 750 750 7f 25 6315 
familiares 
Abandona por 4 7 2 3 1 1 8 10 
problemas de salud 91 163 1176 375 66 25 O 10 O 1754 
Abandona por continuas 1 1 2 2' 5- 1 
repeticIOnes 23 23 1178 133 625 175 
Abandona por continuas 7 8 1 2 1 1 10 10 
inasistencias 159 186 588 133 500 25 O 125 1754 
Total de deserciones 44 43 17 8 15 2 4 4 80 57 
definrtwas 100 O 1QO O 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
Tasa de deserCiones 194 662 123 254 115 63 31 85 353 878 
definlÍlvas 

* Capacidad de comprender e intercambiar mensajes escritos que Incluyan calculas simples 
y se lo considera como un requIsito para que las personas puedan ser Ciudadanos activos 
y participar en procesos de cambiO tecnologlco 16 

Es Importante destacar que eXisten dos problemas principales uno relacionado a 
la recolecclon de datos y otro respecto a los resultados En termlnos de la recolecclon de 
datos se detecta Irregularidades en los registros ofiCiales de las escuelas publicas de tal 
magnitud que se esta en obhgaclon de descartar a mas de 60% de los registros Los 
registros obtenidos en los Instrumentos de recolecclon de datos fueron evaluados en tres 
oportunidades para asegurar que solamente los casos con registros completos fueron 
InclUidos La magnitud del desorden en los registros de las escuelas publicas estudiadas 
merece evaluaclon para averiguar SI la misma tendenCia se observa en una muestra 
representativa de escuelas publicas En termlnos de los resultados sobre el numero de 
669 casos se observa lo siguiente la tasa de deserclon definitiva en la cohorte de las 
escuelas publicas es casI tres veces mas alta que en el caso de la cohorte de FY A 
(353% vs 878%), la tasa de progreso oportuno de las escuelas publicas en la cohorte 
estudiada es baja (menos de 1 0%) Al mismo tiempo esas mismas escuelas logran 
retener en el sistema a mas de 73% de los alumnos Las diferencias entre las tasas de 
progreso oportuno y retenclon de alumnos señalan que la gran mayona de los alumnos 
de las escuelas publicas estudiadas han repetido una o mas veces De los 649 casos 2 
lograron progresar oportunamente 57 desertaron definitivamente y 46% de los alumnos 
repitieron primer grado, una tasa que aumenta a mas de 60% el cuarto año 

En el documento, State of Educatlon In Latln Amenca and the Canbbean, 1980-
1989 (UNESCO-OREALC 1992), la tasa de repetlclon en una muestra representativa a 
nivel nacional en pnmer grado es de 37% en 1987 y de 32% en 1988 Ya que las 
escuelas estudiadas se encuentran en sectores de alta marglnalldad no es sorprendente 
que la tasa de repetlclon en pnmer grado en las escuelas publicas estudiadas sea de 
46% Es posible que esas altas tasas de repetlclon tengan relaclon con las metodologlas 
utilizadas por los profesores y por una lectura equivocada por parte de los profesores de 
la posibilidades de logro de sus alumnos 

16 
Deflnlclon dada en documento de la UNESCO-OREALC 1996 
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Con los antecedentes señalados y dada la Importancia de la tasa de repetlclon en 
una presentaclon de la efiCIenCIa Interna de sistemas educativos, sena Interesante llegar 
a una formulaclon mas precisa del universo de alumnos Se pretende Innovar en la forma 
de medlclon de las tasas de repetlclon (,Por que? Una equlvocaclon podna prodUCir una 
tasa que no representa la realidad de los sistemas escolares estudIados Sobre la base 
de ese pnnclplo se presentaran las tasas reales de repetlclon sobre un "n restnngldo" 
Junto con las tasas tradiCionales (ver nota del Cuadro 4 1 O) La tasa real de repetlclon se 
calculara sobre este numero "numero de alumnos de la cohorte en 1991" menos "el 
numero de alumnos que han dejado por los motIvos de cambiO de casa o escuela entre 
1991 y 1994" Se ha conSiderado que los alumnos que dejan una escuela por motivos 
antes señalados, y que constituyen "un tIpO de deserclon no definitiva", no debenan 
conSiderarse en el universo de alumnos en un calculo de la tasa de repetlclon ya que su 
motivo de Irse de la escuela es externo a ella Lo que se hace entonces, es restar las 
deserCiones por cambIO de escuela o casa del numero IniCial de alumnos de la cohorte 
Esta operaclon deja un "n restnngldo" y este numero representa el universo mas precIso 
para el calculo de la tasa global de repetlclon de cada sistema educatiVo 

La tasa real es sIempre mayor que la tasa tradiCional por el hecho de calcularse 
sobre un numero menor de alumnos Se observa una tasa de repetlclon mucho mas alta 
en las escuelas publicas que en FYA 

Cuadro 410 
Tasas de repetición 

Tasa bruta de repefic¡on '" Tasa real de repetición ** 
FYA 

2035 

* 

** 

J Escuela~¡Jbhca FYA I Es~pub*lca 

I 72 88 2104 I 8663 

La tasa tradiCional de repetlclon es el numero total acumulado de 
repltentes de la cohorte como un porcentaje de numero total de alumnos 
en 1991 
La tasa real (como porcentaje, de repetlclon se calcula en base a 
n1 = numero acumulado de repltentes del cohorte entre 1991 y 1994 
n2 = numero de alumnos del cohorte en 1991 
n3 = numero acumulado de alumnos retirados por motivos de cambiO 
de casa o escuela 
La formula para calcular la tasa es la siguiente n1 

En lo que respecta a la deserclon, las tasas brutas obtenidas debenan analizarse 
con mas fInura con el fin de entender que porcentaje de esa deserclon se asocia a 
factores Interiores a las escuelas y que porcentaje corresponde a factores externos a la 
escuela Con el fin de llegar a un entendImiento mas precIso de la deserclon se recoglo a 
traves de los Instrumentos de recolecclon de datos los motivos de deserclon En general 
los anahsls tradiCionales no han llegado a distingUIr entre los motivos de deserclon 
quedando en globalidad es que han dIstorsionado gravemente la magnrtud del problema 
Las tasas de deserclon deflnrtlva tIenen relaclon con la educaclon ImpartIda y los 
procesos de gestlon de las escuelas Las tasas de deserc/On no defimtIva, o por cambiO 
de escuela o por cambIO de bamo, son externos a la escuela y pueden estar 
relaCIonados a factores que no tienen relaclon con la educaclon ImpartIda 
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Metodologlcamente, SI este estudio tuviera como obJetivo "el fenomeno de la 
deserclon escolar" sena adecuado otorgarle un peso Importante a la tasa bruta de 
deserclon Por contraste dos tasas de deserclon fundamentales en un estudio de 
eficiencia Interna son la deserclon definitiva y la deserclon no definitiva Sin estas tasas 
no se puede aSignar a un sistema escolar la tasa de deserclon que le corresponde 
Actualmente en la reglon latinoamericana la toma de declslon en polltlcas educativas y 
la aSlgnaclon de recursos fiscales a la educaclon se realiza en gran parte sobre las base 
de tasas eqUivocadas de deserclon, en las cuales se responsabiliza al sistema 
educativo por la totalidad de las deserciones cuando en realidad las deserciones no 
definitivas no son responsabilidad del sistema escolar La unlca tasa de deserclon 
relacionada a la eficiencia Interna de un sistema de FY A o publico es la tasa restringida 
de deserclon definitiva 

Se observa en el Cuadro 4 11 que la tasa de deserclon definitiva es muy Infenor a 
la tasa bruta de deserCiones En FYA-Bohvla, la diferencia es dramatlca 

** 

Cuadro 411 
Tasa de deserclon del cohorte 

Tasa bruta de Tasa de desercIones por Tasa de deSerClol'les 
deserclOnes ., (%) cambiOS ..,. (%) defimtlvas :Jo"" (%) 

FYA 

900 

Escuela publica FYA Escuela FYA Escuela pubhca 
pubhca 

268 54 182 353 878 

La tasa bruta de deserclon Incluye deserclon por cualqUier de los motivos señalados 
en el Secclon 111 yen la IntroducclOn de esta Secclon 
La deserclon por cambiO es la sumatona de las tasas de deserclon por cambiO de 
casa y por cambiO de escuela 

*** La tasa de deserclon definitiva es la sumatona acumulada del numero de alumnos 
que abandonan definitivamente el sistema escolar 

En cuanto al progreso oportuno se entiende por este que un alumno termine los 
cuatro años de enseñanza en cuatro años consecutivos Se observa en el Cuadro 4 12 
que FYA tiene una tasa global de progreso oportuno superior a las escuelas publicas 

En el caso de las escuelas publicas se muestra una tasa de progreso oportuno 
extremadamente baja de solo O 31% Al revisar las matnculas de las escuelas publicas 
que participaron en el estudiO se observa que han logrado mantener una matncula 
normal de alumnos en los grados Como se aprecia en el cuadro anterior la tasa de 
repetlclon de la escuela publica es alta 
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Cuadro 412 
Progreso oportuno 

(por tipO de escuela en cada pals) 

T.asa global.de pro ~te$ó QP()rttlnó (%} "1 

FYA E.scuela pública 
7064 31 

* Tasa de progreso oportuno se calculo sobre la base de las sigUientes universos 
n1 = nO de alumnos que permanecen en el sistema hasta el año 4 
n2 = nO de alumnos matriculados en el año 1 
La formula de su calculo es la sigUiente fu 

n2 
Luego esa tasa es convertida en porcentaje 

Se ha dejado para el final el anallsls de las tasas globales de retenclon de 
alumnos La retenclon es un concepto mas amplio que el progreso oportuno porque 
Incluye no solamente la capacidad de los sistemas escolares en lograr progreso 
oportuno, SinO tamblen su capacidad de retener repltentes Es decir, un alumno retenido 
por la escuela es un alumno cuyo progreso por el sistema ha sido oportuno o que ha 
repetido Un repltente, aunque haya tenido un rendimiento deficiente, todavla ha sido 
retenido por el sistema Por un lado, esta evaluaclon ha sido mas eXigente que las 
tradiCionales en el calculo de las tasas globales de retenclon (ver Cuadro 4 13) y, por 
otro lado, se ha reconocido que las tasas globales de retenclon Junto con las tasas 
globales de progreso oportuno son indicadores de la efiCienCia del sistema porque 
destaca la capacidad de retener un alumno aunque haya tenido un rendimiento 
deficiente en uno u otro año 

En Bolivia la tasa de retenclon de alumnos es mas alta en FYA que en las 
escuelas publicas 

* 

Cuadro 413 
Tasa global de retención escolar del cohorte 

Tasa global de retencron * ( % } 
FYA I Escuela pubJ¡:éá 
9099 I 7318 

Tasa de retenclon se calcula sobre la base de los sigUientes cifras 
n1 = nO de alumnos que progrpsan oportunamente en la cohorte 1991-1994 
n2 = nO de repeticiones acumuladas entre el año 1991-1994 
n3 = nO de alumnos matriculados en el año 1991 

La formula de su calculo es la siguiente 

Tasa GR = 

Con los datos presentados se han podido observar las variaCiones que eXisten 
entre FY A - BoliVia y las escuelas publicas, y como dichas variaCiones se asocian con las 
diferenCias entre las tasas de promoclon, repetlclon y deserclon definitiva 
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Secclon V 

Estrategias de FY A para la retención de los alumnos 
de la educaclon pnmana 

Introducclon 

Los Mlmstenos de Educaclon de toda la reglan LAC17 han desarrollado un cumulo de 
estrategias de focahzaclon para reducir las tasas de deserclon escolar durante los pnmeros 
años de escolanzaclon de los niños provementes de los sectores mas desprotegldos de la 
sociedad En la presente Secclon se busca entender como las estrategias Impulsadas por 
FY A se ubican entre las estrategias de retenclon de alumnos que mas han Sido Impulsadas 
en las polltlcas de la Reglan En cierto sentido, esta Secclon presentara lo medular de la 
Insplraclon de FY A proveer la educaclon pnmana formal a los sectores mas desprotegldos 
de nuestras sociedades 

Postenor a un anallsls de la estabilidad de los profesores de sus centros educatiVos 
se procedera a analizar las estrategias de retenclon Impulsadas por FY A 

1 Condlclon baslca para la Implementaclon de estrategias de retenclon de alumnos la 
estabilidad de los profesores en la escuela 

La estabilidad del equipo docente es una condlclon necesana para la Implementaclon 
eXitosa de cualqUier estrategia de retenclon de alumnos, especialmente en el caso de las 
vanaclones basadas en la sala de clases Para analizar la estabilidad del eqUipo docente se 
soliCito a los directores de FY A-BoliVia Indicar el promediO de permanencia de estos en cada 
una de sus escuelas 

Como Indica el Cuadro 5 1 el 85% de los directores de FY A-BoliVia estiman que sus 
profesores tienen a su favor entre 1 y 10 años de servicIo 

Cuadro 51 
Promedio de años de servicIo de profesores en los centros educativos de FY A 

Promedio de años deservl(:lI:) de profesQfe$ en 
centros educabvos de FYA 

Total casos 5 o menos I 6 -1D I 11-20 I 21 o más 
90 446 I 413 I 12 O I 22 

Fuente Cuestionario al director 

A contlnuaclon se les pregunto a los directores SI consideraban razonable el grado de 
estabilidad eXistente de sus profesores, a lo cual respondieron que los promediOS de los años 
de serviCIO eran "razonables" 

El numero de años de serviCIO, en general, es alto SI se conSidera que el 50% de los 
profesores permanecen en sus centros educatiVOs entre 6 y 20 años, lo que podna surtir 

17 
Reglon LAC Reglon de Latmoamenca y el Canbe 

42 



Influencia sobre la Implementaclon de las estrategias de retenclon de alumnos en los centros 
educativos ya que el eXlto escolar depende en parte de la creaclon de un entamo de 
aprendizaje estable en que el profesor es la figura central 

En este contexto Institucional, de relativa estabilidad del equipo docente, FY A-BoliVia 
desarrolla seis tipOS de estrategia de retenclon de alumnos que se proceden a analizar 

2 Las siete estrategias de retenclon de alumnos 

En la reglan LAC se han Identificado siete tipOS de programas destinados a enfrentar 
el fracaso escolar programas preventIVOS, programas compensa tonos, programas que 
Involucran a la comumdadlfamllla, programas de mcentlvos economlCOS, y programas 
preescolares Existen ademas programas mdlrectos, como aquel de la educaclon tecnrca 
secundana llamados, "educaclon con trabaJo" 

A contlnuaClon se muestra como FYA-Bollvla aplica seis de estas estrategias de 
reten clan de alumnos en sus centros educatiVOs pnmanos Las observaCiones se basan en 
los datos obtenidos en el perfil de las escuelas y el cuestlonano para directores obtemdos 
durante las VIsitas en terreno por el equipo de Investlgaclon 

• Breve perspectiva de las estrategias aphcadas en FYA-Bohvla 

De las seis estrategias de retenclon de alumnos destacan en FY A-BoliVia las 
estrategIas de mtegraclon de la comunrdad (Implementadas con mayor frecuencia) 
Conjuntamente con estas estrategias FY A-BoliVia ha Implementado tanto estrategias de 
IncentiVO economlco vla una matrIcula mas baja o gastos en materIal de estudiO mas 
redUCidos, como estrategias preventivas vla aten clan medica gratuita y desayunos escolares 

En el anallsls de las estrategias en SI se examina el contexto general en que se 
Introducen las estrategias, dichas estrategias en SI mismas y algunos estudiOS de caso 
Ilustrativos 

2 1 Estrategias preventivas 

Los programas preventivos estan destinados a atender los aspectos de salud y de 
nutnclon de los mños pobres que pueden ser efectiVOS a pesar de su alto costo dada la gran 
proporclon de mños pobres 

En FY A-BoliVia el programa de mayor InCidenCia es el de "desayuno escolar" 
atendiendo a un 32% de los centros educatiVOs A pesar que no es un porcentaje muy alto 
supera al de las escuelas publicas que ofrecen este servicIo 

Junto con las estrategias preventivas FYA-Bollvla Implementa estrategias 
compensatonas para lograr la permanencia de los alumnos en el centro y mejorar las 
pOSibilidades de su progreso 
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2 2 Estrategias compensatonas 

Las estrategias compensatonas estan constituidas por programas destinados a 
enfrentar los complejos problemas relacionados con el fracaso escolar, aSI como por aquellos 
que apuntan a la focallzaclon de recursos economlcos y humanos en alumnos con problemas 
de aprendizaje Estos programas tienden a ser especialmente efectiVOS en reducir el fracaso 
escolar sobre todo cuando el horano de la escuela y el calendano escolar estan adaptados a 
las caractensbcas de los alumnos y de sus comunidades 

En relaclon a estas estrategias pnmero se analizara hasta que punto la percepclon 
de directores respecto a la frecuencia de problemas de aprendizaje, tiene relaclon con la 
tasa real de deserclon definitiva por motivos de repeticiones reiteradas En segundo lugar se 
muestra hasta que punto los directores ven como necesano prestar un servicIo especial a los 
alumnos con problemas de aprendizaje Tercero, se Indaga SI se consideran los problemas 
de aprendizaje en las reuniones de profesores Cuarto, exploran las actitudes de los 
profesores frente a los niños con problemas Finalmente se analizara con que frecuencia 
FY A-BoliVia ofrece servicIos especializados para estos niños 

Sobre la base de este perfil se podna evaluar la relativa Importancia de esta 
estrategia en FY A 

• Problemas de aprendizaje y repetlclon multlple en FY A 

En FY A-BoliVia el porcentaje de los directores que consideran los problemas de 
aprendizaje y la repetlclon multlple como la razon mas Importante es poco significativa, 
alcanzando un 3,4% y un 2,3% respectivamente Por lo tanto, estos problemas no son 
considerados como la causa pnnclpal de la deserclon de los alumnos por los directores 

• Apoyo para alumnos con retraso en el aprendizaje 

Los directores pnonzaron ocho objetiVOs educatiVOs, entre los cuales se encontraba 
"prestar ayuda a los alumnos con dificultades de aprendizaje" En el Cuadro 5 2 se aprecia la 
frecuencia en que los directores de FY A-BoliVia consideran este obJetiVO de Importancia 
pnmana secundana o terciana ASI, nlngun director de un total de 92 casos le otorga 
Importancia pnmana y solo 16 directores le dan Importancia terciana (10,8%) 

Cuadro 52 
Apoyo a alumnos con problemas de aprendizaje 

(como objetiVO educaCional de los directores de centros educatiVOs de FYA) 

nG de casos tasa de- repeticlon dar apoyo a alumnos con pr()blemas de aprendtUlJe 
deFYA 

1er obJettvo I 2do objettvo ¡ 3er obJetIVO 
92 2104 - I 6 (*) I 16 (*) 

Fuente Cuestlonano al director 
* numero de respuestas de dIrectores expresado en porcentaje 
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• Reuniones de profesores 
"Es ocaslon para la reVISlon y planlficaclon de estrategias de retenclon de 
alumnos? 

Un centro educativo no puede diseñar, ejecutar y evaluar estrategias de reten clan de 
alumnos sin que analicen los problemas de los alumnos en forma slstematlca, ya que ese 
diseño depende del conocimiento construido por los profesores sobre el alumnado en su 
conjunto En el mundo escolar la reumon de profesores es la Instancia pnvlleglada para esa 
actividad Al mismo tiempo, se deberla reconocer que los problemas de aprendizaje de los 
mños son abordables no solo desde las estrategias formales, sino tamblen desde estrategias 
Informales Implementadas desde la dlrecclon, el profesorado y los padres de familia 

En el anahsls de las reumones regulares de profesores, al Intenor de la escuela, 
(Secclon VI) se observara que no es pOSible dlscemlr Importantes diferencias en terminas de 
la frecuencia con que se Introducla "la sltuaclon personal y famlhar del alumno" como tema 
Este resultado estadlstlco es sorprendente puesto que se habla supuesto que habna una 
marcada diferencia entre FY A Y las escuelas publicas, dada la Ideologla de FY A de entregar 
una "educaclon-mas-centrada-en-el-alumno" Junto con los resultados obJetiVOs de los niveles 
de efiCienCia Interna comprobadamente mayores de lo que presupuesto este estudiO Es 
Importante señalar que SI bien, la "falta de apoyo familiar" y los "problemas de familia" son 
conSiderados por los directores de FYA como causa pnnclpal de la repetlclon de los alumnos 
en sus centros educatiVOs, llama la atenclon que la "sltuaclon personal y familiar de los 
alumnos" constituya tan baja pnondad en la lista de temas tratados en las reumones de 
profesores 

En terminas de la conversaclon de los profesores durante sus reumones regulares en 
las escuelas, aun cuando el tema "sltuaclon personal y familiar de los alumnos" es IntrodUCido 
menos veces que las esperadas, los temas "ana lisIS del rendimiento del alumno" e 
"InnovaCiones pedagoglcas" son planteadOS con mayor frecuencia Parecerla que el 
rendimiento de los alumnos se ve limitado al area tecnlca, sin conSiderar el marco del 
desarrollo sOCio-afectiVO de los mños m en el marco de su sltuaclon familiar y SOCial 

Sin embargo, se han observado diversas modalidades de conversaciones entre 
profesores en los centros educatiVOS de FY A, que van desde las altamente formalizadas y 
ntuallzadas (reuniones de profesores regulares allntenor de las escuelas) hasta los entamas 
conversacionales mas Informales (la sala de profesores y el patio de la escuela) Esto podna 
Indicar la eXistenCia de una estrategia compensatona difusa en que en las conversaciones 
Informales entre profesores se comparten Informaclon y estrategias para enfrentar, 
creatlvamente, los problemas de los alumnos en la sala de clase y en que las conversaciones 
Informales entre profesor/padre de familia y entre director/padre de familia buscan solUCiones 
ad hoc a los problema de un alumno 
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• ¿Por que los alumnos de FYA permanecen en sus centros educativos? 

Se soliCito a los directores pnonzar seis factores diferentes, dejando al margen el nivel 
cultural y SOCloeconomlCO de la familia, que podnan InflUir sobre los niveles de eXlto de los 
alumnos en sus escuelas 

En la Secclon VI se encuentra que las pnnclpales causas percibidas por los directores 
sobre el fracaso y repetlclon escolar se centran en la familia o en el contexto, y el eXlto (logro 
de centros en terminas de retenclon y progreso oportuno), centrada en la en escuela Como 
consecuencia se percibe la metodologla pedagoglca como la Influencia mas Importante 
sobre un rendimiento escolar satlsfactono pero, sorprendentemente para la mayona de los 
directores, tiene escasa o ninguna relaclon con el logro escolar defiCiente Debe notarse que 
en ambas explicaCiones, aquella del eXlto o aquella del fracaso escolar, cunosamente estan 
ausentes las explicaCiones centradas en el alumno 

De esta forma, tanto los directores de FY A-BoliVia como los de establecimientos 
publicos Indican que el pnnclpal factor que Influye sobre el rendimiento escolar eXitoso es la 
"metodologfa usada por los profesores" Esta apreclaclon completa el circulo del "discurso 
teflon", en que ni a la escuela ni a los profesores se adhieren a la responsabilidad del fracaso 
escolar 

El resumen del discurso teflon sena "la escuela como responsable del eXlto la familia 
la comunidad y el entorno como responsables del fracaso escolar y la capacidad de alumno 
como un factor que no InCide ni en el eXlto ni en el fracaso" 

SI bien los directores de FYA consideran la practica de los profesores como crucial 
para el logro escolar, dicha vanable no es pnonzada en las reuniones regulares de los 
profesores Sin embargo, las vanables "metodos de enseñanza usados por los profesores" y 
"capaCidad de aprendizaje de los niños" cobran considerable Significado El problema podna 
ser que la vanable metodologlca que se busca en orden a explicar el mayor nivel de efiCienCia 
Interna de las escuelas de FY A fuera una tecnlca pedagoglca poco tradiCional mas difusa y 
difiCil de definir Aun cuando la calidad de la educaclon puede ser mejorada con la 
Introducclon de tecnlcas mas objetivamente definibles, es pOSible que aquellos metodos de 
enseñanza que InCiden con mas fuerza en el eXlto escolar sean metodos que resultan 
conducentes a la creaclon de un ambiente de aprendizaje pOSitiVO sobre todo frente a las 
situaciones limites, tanto familiares como comunltanas, que enfrentan los alumnos en su 
dlano VIVir 

• ¿Profesores negligentes o preocupados? 

El foco de la encuesta se centro en la actitud general del profesor haCia aquellos 
alumnos que tienen problemas de aprendizaje o de disciplina Se les pregunto 
especifica mente, con cuanta frecuencia hablan observado que los profesores eran 
negligentes respecto a alumnos con cualqUiera de los dos problemas El Cuadro 53 Indica 
como ven los directores de FY A-BoliVia la actitud de sus profesores relativa a "alumnos con 
problemas" Segun los directores, la negligenCia es un fenomeno que no ocurre "muy 
frecuentemente" , sin embargo, ocurre con "cierta frecuencia" (2,2%) 
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Cuadro 53 
Negligencia de profesores frente a "alumnos con problemas" 

nadé m~y Frecuentemente aveces ~arave'Z Nunca 
casos frecuentemente 

92 2 6 31 36 36 
100 (*) 22 65 337 391 185 

Fuente Cuestionario al director 
* numero de respuestas de directores expresado en porcentaje 

En general, podna señalarse que los profesores de FY A estan mas bien preocupados 
de sus alumnos Esa preocupaclon en SI, establece la base sobre la cual se construyen 
estrategias compensatonas, especificas o difusas, en FY A Como se ha Visto FY A no tiende 
a desarrollar estrategias focallzadas a un problema de aprendizaje especifico, SinO que mas 
bien apunta a la creaclon de un ambiente de preocupaclon que afecta posItivamente el 
entorno de aprendizaje 

• ServicIos especiales para apoyo de los mños con retrasos en el aprendizaje 

La estrategia compensatona mas especialIzada es el servicIo profeSional de un 
pSlcologo Los servicIos especIales para aquellos niños con retraso en el aprendizaje no 
estan prontamente dispuestos para los bamos urbanos extremadamente pobres y las areas 
rurales en que, por lo general, estan ubIcados los centros educativos de FYA En BoliVia un 
13% del total de los centros educativos de FY A ofrecen este servicIo, SIendo mayor al 
porcentaje de establecimIentos publicas que cuentan con este servicIo 

A pesar de que no ser un porcentaje muy alto, esto se puede explIcar en que las 
estrategIas compensatonas son con mayor frecuencIa programas para el estImulo de la 
concIencIa de los padres, en que se los alienta a particIpar activamente en la educaclon de 
sus hIJos (especialmente aquellos con dIficultades de aprendizaje), y con menor frecuencia 
seran intervenciones terapeutlcas especIalizadas con alumnos IndiViduales o de grupos de 
alumnos por parte de un pSlcologo De esta manera, se señala que el desarrollo de 
programas compensatonos espeCIalizados no constituye una pnondad a nivel naCional Por lo 
tanto, la efiCienCia Interna supenor de FY A, al compararse con las escuelas publicas, no se 
debe a la Implementaclon de ese tipO de estrategia 

2 3 CompromIso activo de la comunidad con el proyecto del centro educatiVo 

Un compromiso activo de la comUnidad con la escuela, sea en su gestlon, su 
mantenclon o en la educaclon de sus alumnos es el pivote de la estrategia de retenclon de 
alumnos de FY A Al mismo tiempo el alcance del compromiso activo de la comunidad supera 
estos obJetiVOs educaCionales mas restnngldos llegando a convertirse en una estrategia de 
desarrollo local en la cual el centro educatiVO abarca proyectos pohtlco-temtonales, 
productiVOS culturales y educatiVOS La partlclpaclon activa de la familia en la educaclon de 
un niño es solo una de las caractenstlcas de una estrategia para la comunidad de mas vasto 
alcance El efecto del centro educatiVO como Instltuclon es un fenomeno que Impacta 
posItivamente a la comUnidad local, creando aSI una apertura a la partlclpaclon activa en el 
centro educatiVo En este sentido, la retenclon del alumno se ve favorecida por la 
partlclpaclon activa de la comUnidad y de la familia en la escuela 
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Para entender el fenomeno de la partlclpaclon comunltana es Importante señalar el 
proceso caractenstlco de FY A de apertura de un centro educativo nuevo, de su desarrollo 
Institucional y de su educaclon basados en la comunidad La creaclon de un centro educativo 
tiene vanos pasos Invltaclon por parte de representantes de la comunidad, Instalaclon 
Inmediata de un centro educativo, consolldaclon del apoyo de la comunidad con 
organizaciones comunltanas partlclpaclon activa de la comunidad en la construcclon de la 
escuela gobierno compartido entre el centro de padres y el director del centro 
Involucramlento de la familia en la educaclon de sus hiJos y centros de prestaclon de multlples 
servicIos educacionales y sociales 

El foco de esta estrategia se basa en el tema de la partlclpaclon de la comunidad al 
rnvolucramlento de la familia en la educaclon de sus hIJos" Las preguntas claves que 

onentan este marco son ~como visualizan los centros educativos de FYA-Bollvla la 
partlclpaclon de la familia? y ~como Impacta esa partlclpaclon en la eficiencia Interna de la 
educaclon pnmana de FY A-BoliVia? 

A contlnuaclon se descnbe como ven los directores de FY A los benefiCIOS de la 
partlclpaclon de la familia Postenormente, se revisan las estrategias de retenclon de alumnos 
que guardan un fuerte componente familiar 

• Percepclon de la sltuaclon familiar de los alumnos 

La percepclon de la sltuaclon familiar se baso en la pnonzaclon, por parte de los 
directores de FY A-BoliVia de cinco problemas baslcos que podnan caractenzar las 
Situaciones familiares de niños procedentes de grupos altamente marglnallzados problemas 
economlcos de la familia, baJo nivel educaCional/cultural, problemas sociales (abuso de 
sustancias qUlmlcas) falta de Interes por los niños y falta de un apoyo emocional de la familia 
a los niños 

En el Cuadro 5 4 se observar que los "problemas economlcos de la familia" 
(pnontanamente) y el "baJO nivel educaCional/cultural" son los pnnclpales problemas 
asociados por los directores de FY A y de la educaclon publica con las familias de sus 
escuelas Cabna esperar que los programas ofrecidos por los centros educatiVOs de FY A y 
las escuelas publicas atiendan esos problemas 
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Cuadro 54 
Percepclon del director de la sJtuaclon familiar de los alumnos 

NLimeró total 1 Z 3 4 5 
de casos 

FYA 
91 71 13 1 5 1 

100(*) 780 143 11 55 1 1 
Escuela 89 71 8 3 4 3 
publIca 100 (*) 798 90 34 45 34 

Fuente Cuestionario al director 
* numero de respuestas de directores expresado en porcentaje 
Categonas de respuesta 
(1) problemas economlcos de la familia 
(2) baJo nivel educacional/cultural 
(3) problemas sociales (abusos de sustancias qUlmlcas) 
(4) falta de Interes en los mños 
(5) falta de apoyo emocIOnal 

Se puede señalar que las onentaclones para la Incorporaclon de la familia en el centro 
educatiVO tienden a descansar sobre este anallsls, centrandose aSI en dos polos 
conClentlzaClon sobre el valor de la educaclon para que la familia no retire su hijO de la 
escuela por problemas economlCOS, y desarrollar un conjunto de actividades para mejorar el 
nivel cultural de la familia y de los bamos en los cuales los centros educatiVOs de FY A estan 
Insertos 

Las percepciones fundamentales de los directores respecto a los problemas que 
enfrenta la familia, que pretende Incorporar, son Importantes para entender desde donde el 
director plantea su plan de trabajO con las familia de su sector 

• Perspectiva de los directores partlclpaclon de los padres y éxito del alumno 

Para analizar la relaclon entre la partlclpaclon de los padres y el eXlto del alumno se 
solicito a los directores pnonzar seis factores diferentes, dejando de lado el nivel cultural y 
SOCloeconomlCO de la famlha que podna InflUir sobre los niveles de eXlto en sus escuelas Se 
recuerda que en el acaplte dedicado a las estrategias compensatonas se Indica que la 
InfluenCia IndiVidual mas poderosa en cuanto al eXlto de los alumnos es la metodologla usada 
por los profesores 

Entre los factores conSiderados figuraba la "partlclpaclon de la familia en el proceso 
educatiVo" Se pregunto a los directores de FY A hasta donde este factor es determinante en 
el eXlto de los alumnos Postenormente, se analIzo SI los directores la conSideraban como 
pnmer, segundo o tercer factor mas Importante en el eXlto del alumno 

Como se aprecia en el Cuadro 55 del total de los directores de FYA-Bollvla, solo un 
9,8% señala que la partlclpaclon de los padres de familia es determinante en el logro de los 
alumnos, pero SI se suman las tres pnondades supera el 50% 
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Cuadro 5 5 
Partlclpaclon de padres de familia como factor Importante 

en el logro de los alumnos 

La partlmpación de los padres de famrba en el proceso 
edl.lcattvo~ det~tmlnan~~o los lO! ros de IQS alumnl>s 

nO de 1~ prlondad (1) 2f pnondad (2) 3" pnondad (3) 
directores 

90 98 174 281 

Fuente CuestionariO al director 
(1) Porcentaje de directores de FYA que consideran la parbclpaclon de 

os padres de familia como el factor mas Influyente en los logros de 
los alumnos 

(2) Porcentaje de directores de FY A que consideran la partlclpaclon de 
los padres de familia como el segundo factor mas Influyente en los 
logros de los alumnos 

(3) Porcentaje de directores de FYA que consideran la partlclpaclon de 
los padres de familia como el tercer factor mas Influyente en los 
logros de los alumnos 

• Promoclon de la partlclpaclon de los padres 

La promoclon de la partlclpaclon de los padres de familia en los centros educativos de 
FYA (ver diagrama abaJo) no suele restnnglrse a la recepclon de Informaclon sobre sus hiJOS 
por parte del profesor (cuadrante D) y la contnbuclon de las cuotas cobrados por el director 
(cuadrante B) Junto con cumplir estas dos funCiones la actiVidad de los padres tiende a ser 
mas partlclpatlva BaJO la conducclon del director de centro los padres son Involucrados en el 
proyecto Institucional de la escuela (cuadrante A) y, mas especlficamente, en la educaclon de 
sus hiJOS (cuadrante C) La partlclpaclon activa de los padres de familIa en una modalidad 
partlclpatlva en vez de receptiva, es medular a la expenencla de FY A 

Tlpologla de partlclpaclon de los padres de familia en la escuela 

Colaborac/on en la gestlon 

A 

Procesos comunltanos de evaluaclon de 
neceSidades desarrollo de proyectos Institucionales 
y ca-responsabilidad en el finanCiamiento de las 
actividades 

Partlc/patlvo 

C 

Involucramlento de los padres en la educaclon de 
sus hiJOS con el fin de formar la voz de los padres en 
la escuela 

B 

Los proyectos Institucionales estan determinados por 
el director La dlrecclon busca finanCiamiento de los 
padres de familia y diseña mecanismos para 
canalizar los aportes de los padres 

Receptivo 

o 

Entrega de Informaclon a los padres respecto al 
progreso de los alumnos y el cumplimiento de las 
normas establecidas 

Colaboraclon en la enseñanza-aprendIZaje 
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Entre los objetivos educacionales promovidos por los directores de FYA-Bohvla, la 
"part/e/pac/on de los padres en el proceso educac/onal' no constituye una fuerte pnondad Se 
entiende que no sea el pnmer obJetivo, pero cuando se suma a los directores que la 
consideran como obJetiVO secundano o terciana se observa que el 30% de estos le otorgan 
Importancia, ocumendo lo mismo con los directores de las escuelas publicas (Cuadro 5 6) 

Cuadro 5 6 
Promoción de la participación de los padres de familia en el proceso educatiVo 

El director promueve fa participación de~os padres en 
el proceso educativo como 

num~toúd 1a prtorldad té priorJdad 3é prlortdad 
de casos 

FYA 90 - 5 23 
100 (*) - 56 258 

Escuela publica 89 3 12 18 
100 (*) 34 138 214 

Fuente Cuestlonano al director 
* numero de respuestas de directores expresado en porcentaje 

En FY A se manifiesta una contradlcclon en termInaS de partlclpaclon de los padres 
Por un lado se ha observado el anahsls poco frecuente de la sltuaclon personal y familiar de 
los alumnos en las reuniones de profesores y al mismo tiempo el alto grado con que los 
mismos directores señalan que el fracaso escolar es atnbUldo a la sltuaclon familiar o 
comunltana de los alumnos 

• Frecuencia de los encuentros padres-profesores 

A cada director se le pregunto con que frecuencia se realizaban los encuentros 
padres-profesores en sus escuelas Como lo Indica el Cuadro 57 en FYA-Bohvla se tiende a 
realizar estos encuentros formalmente cada semestre Sin embargo, las VISitas en terreno, 
efectuadas por el equipo Investigador, mostraron que los centros educatiVOs promueven una 
gran van edad de encuentros Informales padres-profesores Los centros educatiVOs son mas 
abiertos y debido a su caracter de centros de servicIo de educaclon multlples los padres 
tienden a estar presentes con mayor frecuencia 

Cuadro 57 
Frecuencia de las reumones de profesores con los padres de familia 

Numero t-otal 
Fr:ecuenCia 

Ttpo de éSéUéla 
de casos una vez al una vez por una vez al una vez por 

año Sémestre mes semal'la 
FYA 90 1 56 33 -

100(j 11 626 367 -
Escuela pública 89 2 63 23 1 

100 (*) 22 708 258 1 1 

Fuente CuestJonano al director 
* Numero de respuestas de directores expresado en porcentaje 
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• Programaclon de las asambleas padres-profesores 

Uno de los factores condicionantes de la partlclpaclon de los padres en las asambleas 
padres-profesores es la programaclon de la asamblea en SI En el Cuadro 5 8 se observa la 
dlstnbuclon de las asambleas padres-profesores en los centros educativos FY A Y en las 
escuelas publicas ASI en FY A las asambleas se realizan habitualmente durante la Jornada 
escolar pero en un momento en que el profesor no se encuentra en su sala, con la tendencia 
a ser programadas para las tardes a fin de no Interfenr con la Jornada de clases T amblen se 
aprecia que un numero Importante de centros educativos realiza sus asambleas los sabados 
por la mañana 

Cuadro 5 8 
Programaclon de las reuniones de padres de familia con profesores 

Número Programaclon de las reuniones de padres de famlila ~ profesores 
Ttpode total de 

1 2 3 4 escuela casos 

FYA 
90 10 13 34 12 

100 (*) 111 144 378 133 
Escuela 89 23 10 30 13 
publica 100 (*) 258 112 337 146 

Fuente Cuestionario al director 
numero de respuestas de directores expresado en porcentaje 

Categorlas de respuesta 

5 6-

1 20 
1 1 222 
- 13 
- 146 

(1) en el horario de la escuela durante la jornada en que el profesor a cargo del curso dicta sus 
clases 

(2) en el horario de la escuela durante la parte del dla en que el profesor a cargo del curso no dicta 
clases 

(3) despues de la Jornada escolar por la tarde 
(4) fuera de la jornada escolar los sabados 
(5) no hay reuniones padres-profesores 
(6) 3 Y 4 

La partlclpaclon activa de la comunidad en la educaclon entregada por FY A adopta 
dos formas 

Pnmero, que los fondos de Inverslon generados y gestionados por la escuela proveen 
un poderoso incentivo para la gestlon local (ver Secclon VI) a traves por ejemplo, de 
aportes para el mejoramiento de la escuela A lo antenor se suma que la transferencia 
de fondos desde la OfiCina Nacional a los centros de padres permite a los 
apoderados y a las comunidades una partlclpaclon mas decIsiva en relaclon a como 
se gastan los recursos de la escuela y a como se gestionan las escuelas Esta 
participa clan activa de la familia en la escuela es una realidad que tamblen contagia a 
las actividades de los alumnos 

Segundo, la partlclpaclon de los padres en el proceso pedagoglco especialmente 
durante la edad preescolar, no solo estimula el desarrollo Intelectual de los niños sino 
que tamblen genera una relaclon positiva entre profesores familias y alumnos que 
redunda en bajas tasas de repetlclon y deserclon escolar 

Caractenstlcas de la partlclpaclon de los padres de familia en los centros educativos 
deFYA 
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El Involucramlento de los padres comienza a ser Importante para FY A apenas un 
grupo comunltano se acerca a ella para solicitar el establecimiento de una escuela 

Las actividades de conclentlzaclon de los padres en relaClon al valor de la educaclon 
y a las alianzas profesores-padres para los casos de niños con problemas de 
aprendizaJe, contnbuyen a reducir el numero de deserciones 
Los directores de FY A son miembros activos de la comunidad y presiden los multlples 
servicIos educatiVOS y comumtanos en sus veclndanos 

Los centros educatiVOS de FY A estan abiertos a los padres 

Otra caractenstlca de la educaclon entregada por FY A es la reestructuraclon de las 
reuniones padres-profesores las que asumen como objetiVO convertirse en Instancias 
de formaclon de los padres en el manejo de herramientas sociales y de alentar las 
expectativas educativas en relaclon a sus hIJos 

Todos los modelos de estrategIas de retenclon de alumnos estan Insertos en el 
modelo de educaclon de la comunidad desarrollado por FY A 

4 4 Estrategias de incentivo económico 

• Trabajo Infantil 

Las tasas de trabajo infantIl son dedUCidas de la Informaclon entregada por los 
directores qUIenes Indicaron su inCIdenCIa en las escuelas como porcentaje del total de nIños 
matnculados Los antecedentes IndIcan que, de acuerdo a la percepclon de los dIrectores de 
los dos tipOS de escuela, no eXIsten diferenCias Importantes en termlnos de esta tasa 

Dejando de lado la comparaclon de la InCIdencia del trabajO Infantil entre las escuelas 
de FYA y aquellas pubhcas, el cuadro 59 indica que el porcentaje de dIrectores que 
conSidera la tasa de trabajo InfantIl por sobre el 31 % es elevado en BolIVIa 

Cuadro 5 9 
Percepción de los directores de FY A del nivel de trabajo infantil en los centros 

educativos de FYA 
(entre alumnos en los centros educatiVOS estudiados) 

Ni:lMéfO "total (le Menosde 1ó% 11,.J().O/o- 31..60% Más deOOó/1> -casos. 
91 495(*) 297(*) 165(*) 44(*) 

Fuente Perfil de la escuela 
* numero de respuestas expresado en porcentaje 

• Meta de los incentivos eco no micos 
aumentar la efiCienCia Interna de los centros educativos de FY A 

Dado que los incentivos economlcos directos e Indirectos son financIados en gran 
medIda con recursos generados por la OfiCina NaCional de FY A o por los centros educatiVOs, 
es Importante ver cuan exactamente los directores de FY A-BolIVia perCiben las causas de las 
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tasas de deserclon escolar de sus escuelas Es necesana una Imagen exacta de las causas 
de deserclon SI se busca diseñar los Incentivos economlcos pertinentes Dicho en termlnos 
negativos "SI FY A diseña soluciones para problemas que sus familias no tienen 
efectivamente sera dificil que esas soluciones puedan ser consideradas como Incentivos 
economlcos apropiados " 

En FY A-SoliVia el factor mas Influyente al cual frecuentemente se le atnbuye la 
deserclon escolar son los problemas economlcos familiares Por lo tanto, se espera que las 
estrategias diseñadas apunten a solucionar estos problemas 

Resulta Interesante examinar SI realmente los problemas economlcos de la familia 
asociados a la tasa de deserclon escolar, y la percepclon de los directores cOincide en cierta 
medida con la tasa verdadera de deserclon escolar 

Al revisar los datos estadlstlcoS (Secclon IV) sobre deserclon escolar por problemas 
economlcos familiares y compararlos con la percepclon de los directores (Secclon VI) se 
aprecia que estos realmente perciben en forma caSI exacta el problema Lo cual estana 
Indicando que los directores FY A-BoliVia tendnan el camino claro para diseñar las estrategias 
apropiadas para la retenclon de sus alumnos 

• Incentivos economlcos de FYA 

Estos programas proveen Incentivos economlcos directos o Indirectos para que los 
padres mantengan a sus hiJos en la escuela La Integraclon de menores a la fuerza laboral 
durante el penado normal de escolanzaclon pnmana es una estrategia de las familias, 
basada en el anallsls de "beneficIo economlco Inmediato vs costo personal a largo plazo", 
frecuentemente utilizada por familias en extrema pobreza En este caso el benefiCIO 
Inmediato pasa a la familia y el costo es pagado mas tarde por el niño desertor En general, 
se diseñan Incentivos economlcos para redUCir el Impacto de los baJos salanos que podnan 
obtenerse por los niños trabajadores sobre el Ingreso familiar Tamblen se debena reconocer 
que la declslon de los padres de sacar a sus niños ligeramente mayores, para que se hagan 
cargo del cUidado de sus hermanos menores, es una estrategia que afecta mucho mas a las 
muchachas que a los niños 

• Tipos de incentivos economlcos de FY A 

Es necesano señalar que en los paises en que opera FY A no eXisten los Incentivos 
economlcos directos, en forma de pagos en efectiVO a los padres mas bien se encuentran 
Incentivos economlcos de tipO Indirecto como (1) Programas de allmentacJOn en la escuela 
especialmente los almuerzos gratuitos se perfilan como poderoso Incentivo para los familias 
de extrema pobreza para mantener a sus hiJos en las escuelas (11) Pago de gastos de 
escuela dIrectos tales como el transporte, los uniformes escolares y los utlles de estudiO (111) 
Dado el elevado costo de los textos escolares, los programas de provls/on gratUita de textos 
tamblen son un poderoso incentivo economlco Indirecto 
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Programas alimenticIos y retenclon medica en la escuela 

Programas alimenticIos en la escuela 

Estos programas son un poderoso Incentivo economlco para las famIlias En relaclon 
a las estrategIas se debe recodar que BoliVIa ofrece desayunos en las escuelas y tamblen 
programas de almuerzos 

ServicIos de atenclon médica en las escuelas 

Dlspensanos medICaS, chnlcas, pohchnrcos, programas preventIvos y chequeos de 
desarrollo flSlCO son programas que se Implementan en los centros educatIvos FY A-BoliVia 
Esos programas son en general auspIcIados por los centros educativos mIsmos 

Reducclon directa de costos accesibilidad de la escuela 

Transporte escolar 

BoliVIa presta transporte escolar gratuito, segun lo IndIcan los dIrectores en 57 9% de 
sus centros 

Infraestructura de penSIonado para los alumnos 

Las instalaCIones de penSionado gratuitas o subSIdIadas proveen un incentIvo para 
mantener a los niños ligeramente mayores en la escuela, especialmente en las areas rurales 
El 196% de los centros de FYA presenta penSIonado y los establecImIentos publlcos un 
345% 

Textos y matenales de estudiO gratuitos 

PrevIo a examinar la provlslon de textos debena anahzarse la ImportanCIa de los 
textos en el proceso de aprendIzaje de FY A Se soliCIto a los dIrectores pnonzar seIs factores 
dIferentes, dejando de lado el nrvel cultural y socloeconomlco de la familia que podna InflUir 
sobre los nrveles de rendimiento de los alumnos en sus escuelas Hay que recordar que en la 
Secclon correspondiente a las estrategIas compensatonas se IndiCO que el factor de 
influencIa IndIVidual mas Importante para el nivel de rendimiento de los alumnos es la practica 
de los profesores Entre los otros factores conSIderados se encontraban "dlspombllldad de 
matena/es y textos escolares" Se solicito a los directores de FY A señalar en que grado estos 
factores eran SignificatiVOS en el eXlto de los alumnos de sus centros educabvos ASI se 
revIso en que medida la "dlsponlblhdad de matenales y de textos escolares" es conSiderada 
por los directores como el pnmer, segundo o tercer factor mas Influyente en el eXlto de sus 
alumnos 

La provlslon gratuita de textos como IncentiVO economlco se relaCiona, al menos 
indirectamente, con la Importancia de tales matenales para el proceso de aprendizaje en las 
escuelas Mientras mas cruCial sea el rol que juegan los matenales educatiVOs y los textos en 
el proceso de aprendizaje (espeCialmente alh donde son obllgatonos) tanto mas la provlslon 
de esos matenales sera un Incentivo economlco 
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En Bolivia donde los Incentivos nacionales constituyen un aliciente para aumentar el 
aprendizaje Individual y personalizar el proceso educativo, los directores de FYA no 
contemplan la disponibilidad de dichos matenales como un factor crucial para la educaclon 
Como indica el Cuadro 5 10 pocos directores la consideran como el factor mas Influyente 
para el rendimiento de sus alumnos (2 2%) 

Cuadro 510 
DIsponibilidad de matenales educativos y textos escolares como factor explicativo del 

rendimiento del alumno 

DlSpombdidad de matenales educativos y textos escolares 
corno factor ~ltcatJVÓ del rendtmiéntQ del alumnQ 

Numero total 1~ pnondad (1) 2'" prlondad f2} ~ ¡mondad (3) 
de-casos 

90 22 196 157 

Fuente Cuestlonano al director 
(1) Porcentaje de directores de FYA que conSidera la disponibilidad de matenales educativos y 

textos como el factor mas Importante para el rendimIento del alumno 
(2) Porcentaje de directores de FYA que conSidera la disponibilidad de matenales educativos y 

textos como el segundo factor mas Importante para el rendimiento del alumno 
(3) Porcentaje de directores de FYA que conSidera la disponibilidad de matenales educativos y 

textos como el tercer factor mas Importante para el rendimiento del alumno 

SI los directores de FY A no perCiben los matenales educativos como Influyentes para 
el rendimiento del alumno entonces es probable que los programas destinados a proveer o 
subsidiar uniformes calzado cuademos lapices textos, mochilas etc no ofreceran un 
poderoso Incentivo economlco 

FYA dispone de diversos mecanismos para proveer textos y matenales de estudio (1) 
apoyo del estado (menor cobertura), (2) donaCiones pnvadas, (3) apoyo del centro de padres 
(mayor cobertura), (4) una comblnaclon de donaCiones pnvadas y del estado, ademas de 
aquellas del centro de padres (1 2 Y 3) (5) compras al por mayor por la escuela a traves de 
credltos con una postenor reventa a baja costo a los padres y (6) adqulslclon directa por los 
alumnos en la escuela 

CasI todas las escuelas de FY A Y publicas tienen algun tipO de programas para 
reemplazarla adqulslclon directa por los alumnos y los padres Los programas financiados por 
el Estado tienen baja cobertura en Bolivia prevaleCiendo el apoyo de los padres (ver Cuadro 
5 11) 
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Cuadro 511 
Textos escolares y útiles escolares FYA-Bohvla*(+) 

Provisión de textos escolares y utiles escolares 
1 2 3 4 5 6 

FYA - 238 393 298 24 48 
Escuela publica 80 80 678 103 23 34 

Fuente Perfil de la escuela 
* (+) indica que las diferencias entre los mecamsmos mediante los cuales 

FYAy las escuelas publicas adqUieren sus recursos de 
aprendIZaje son estadlstlcamente significativas 
Los mecanismos de adqulslclon de recursos de aprendizaje (textos y utlles escolares) 
(1) apoyo del Estado 
(2) donaciones pnvadas 
(3) apoyo de los padres 
(4) 1 2 Y 3 
(5) compra al por mayor por la escuela sobre base de credlto 
(6) compras directas por los alumnos en la escuela 

FY A-BolIvia no le aSigna a los Incentivos economlcos directos e Indirectos mucha 
Importancia como una estrategIa de retenclon de alumnos Claro que tamblen podna 
enfatlzarse que todas las estrategias de retenclon de alumnos proveen un IncentiVO 
economlco mas o menos remoto Las dos estrategias que siguen a contlnUaCIOn, estrategias 
de educaclon preescolar y secundana, son IncentiVOS economlcos Indirectos Los programas 
preescolares ofrecen a las madres una mejor oportUnidad de trabajar al lIbrarlas 
anticipadamente de las tareas de cnanza de sus hIJoS Y la escuela secundana puede 
constituir un Importante IncentIVO economlco, especIalmente, cuando esos programas son 
desarrollados en tomo de talleres productores de dinero en efectivo de la propia escuela 

2 5 Estrategias preescolares 

Los programas preescolares no solamente proveen la oportumdad de ser una buena 
partIda en matena de habilidades de aprendizaje baslcas, sino que tamblen pueden dismInUir 
la deserclon de las muchachitas dado que estos programas ofrecen una actividad 
supervisada para los nIños entre 3 y 6 años, vlendose reduCida la demanda de niñas como 
CUidadoras de sus hermanitos menores La extenslon de la educaclon preescolar puede 
preparar a los niños para que saquen el maxlmo de provecho de la educaclon pnmana y 
proveer ademas, a lo menos, un año extra de educaclon para los desertores tempranos De 
Igual modo, proporcIona un año Inicial para introdUCIr a los padres en el proyecto educaCIonal 
de FY A entregandoles algunos rudImentos en matena de atenclon al niño y de apoyo al 
aprendIzaje de estos 

En FYA-BollVla un 81 5% de los centros educatiVOs estudiados cuenta con programas 
preescolares 
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2 6 Programas de educaclon tecmcos secundanos, "educaclon con trabaJo" 

Educaclon-con-trabajo en los programas de educaclon secundana tecnlca y los 
programas para aprendices que proveen educaclon-con-trabajo y/o educaclon-con-Ingresos 
en el local de la misma escuela ofrecen a los padres un ejemplo de los beneficIos de 
posponer una salida temprana del sistema escolar Dados los problemas de la cobertura de 
educaclon pnmana y los devastadores efectos economlcos de la deserclon y la repetlclon la 
educaclon secundana de cualquier especie no ha Sido una pnondad de FY A En BoliVia la 
Informaclon respectiva no se encuentra disponible 
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Sección VI 

Centros educativos de FY A Insertas en la comunidad local 

Introducclon 

La presente Secclon Intenta descnblr las caractenstlcas generales de la gesÍlon local 
de los centros educativos de FY A-BolIVIa con el fin de entender el marco gestlonal en el cual 
se Inscnben las estrategias de reten clan de alumnos Al mismo tiempo, la gestlon de los 
centros educativos es de enorme transcendencia por el alto nivel de autonomla con la cual 
desarrollan sus actividades 

Esta Secclon busca responder en parte al Interes en la comUnidad academlca y a los 
tomadores de declslon en matena de polltlcas educativas por los modelos de gestlon escolar 
empleados por FYA Ya que el protagonista central en la gestlon de estos centros educativos 
es el director, se IniCia la presentaclon del tema con una reflexlon sobre la percepclon de los 
directores de los centros educativos acerca de las causas pnnclpales de la deserclon escolar 
y por otro lado, de la repetlclon de grado 

1 Percepclon de los directores de los problemas de deserclon y de repetición 

• {.Como perciben los directores de FYA el problema de la deserclon escolar? 

Las razones que han dado los directores FY A para explicar las tasas de deserclon 
pueden enfocarse de distintos modos Para fines de este estudiO, tal vez sea conveniente 
analizar las exphcaclones de la deserclon organizando esas exphcaclones en tres categonas 
centradas en el contexto (problemas economlcos de la famlha), centradas en el alumno 
(problemas de salud o de aprendizaje) y centradas en la escuela (repeticiones reiteradas) 

En el Cuadro 6 1 se observa que entre los directores encuestados, la exphcaclon 
centrada en el contexto, "problemas economlcos de la famlha", constituye la razon pnnclpal a 
la cual se atnbuye la deserclon de los alumnos (85 1 %) En terminas de las explicaCiones de 
la deserclon centradas en los alumnos, no mas de 8 directores de cualesqUiera de los 
sistemas conSideran los "problemas de salud" como causa pnnclpal de las tasas de deserclon 
y no mas de 34% considera los "problemas de aprendizaje" como la causa pnnclpal 

En el caso de los problemas de aprendizaje vale la pena indicar que los directores de 
las escuelas altamente margInales de ambos sIstemas no se quedan atras en matena de 
echar mano a la expllcaclon estandar "centrado en el alumno" En el caso de la expllcaclon 
centrada en la escuela "haber repetido en diversas ocaSiones", tiene una frecuencia 
extremadamente baja Es Importante señalar que sorprendentemente, no eXisten diferenCias 
estadlstlcamente Importantes entre los directores de FY A Y aquellos de las escuelas publicas 
en cuanto a percepclon de las causas de deserclon 

La exphcaclon centrada en el contexto, "problemas economlcos de la familia", debe 
ser analizada en mayor detalle En este caso la deserclon del alumno es resultado de una 
declslon familiar en que se pnonza el benefiCIO economlco de la familia por sobre los 
benefiCIOS de medIano y largo plazo del alumno/hijo Es frecuente que los padres efectuen 

59 



un analisls de costo-beneficIo simple e Informal sobre la marcha" que es aplicado durante el 
proceso de toma de deCISiones relativo a retirar un hIJo de la escuela Mas que hallarse en 
una pOSIClon neutral, la escuela tamblen es analizada CUidadosamente por los padres en ese 
anallsls costo-benefiCIO 

Datos obtenidos de grupos de padres de familia de los centros de FY A Indican que la 
pertinencia del curnculum y el aprendizaje del 'conocimiento duro" al Igual que de las 
"habilidades SOCiales blandas" constituyen dos parcelas de InformaClon que Influyen 
directamente sobre un padre al momento de deCidir retirar al niño de la escuela y enviarlo a 
trabajar o a desempeñar tareas domesticas La percepclon de los padres de la calidad de la 
educaclon y la pertinenCia de la escuela, sea Informada o no lo sea podna estar relaCionada 
de modo Indirecto con las tasas de deserclon Dado que la expllcaclon relativa al contexto 
"problemas economlcos de la familia", es seleCCionada con tanta frecuencia por los directores 
de FY A como causa pnnclpal de las deserCiones escolares, se piensa que los padres de un 
niño que deserta han efectuado un anallsls costo-benefiCIO Informal de la permanencia de su 
hiJO en la escuela al que slgulo el abandono de los estudiOS 

Tipo 

FYA 

Escuela publIca 

Cuadro 61 
Causas pnnclpales de la deserclon escolar 

(segun los directores de los estableCimientos estudiados) 

N°iotalde 
salud 

problemas de 
casos economlCa 

aprendtzate 
87 8 74 3 

100 (*) 92 851 34 
90 7 79 2 

100 (*) 78 878 22 

Fuente Cuestionario al director 
* numero de respuestas de directores expresado en porcentaje 

repetiCIones 
repebdas 

2 
23 
2 

22 

A la par de lo antenor es Importante saber como los directores perCiben la repetlclon 
de grado 

• l.Como ven los directores de centros educativos las causas de la repetlclon de 
grado? 

La percepclon en FY A de las causas de la repetlclon de curso vistas a traves de los 
directores contnbuyen a preparar el camino para la dlSCUSlon de la gestlon educaCional de 
FY A dado que dos de las preocupaciones de gestlon de FY A, tanto a nivel naCional como del 
centro educatiVO, son la "gestlon del fracaso escolar' y "el desarrollo de estrategias de 
retenclon de alumnos" 

A partir de la pnonzaclon de 11 causas de fracasolrepetlclon por parte de los 
directores se perclblo una vlslon tradiCional de las causas del fracaso escolar 

Tanto en los centros educatiVOs FYA como en las escuelas publicas las causas de la 
repetlclon escolar tienden a centrarse en el alumno en la familia o en el contexto pero casI 
nunca en la escuela, Siendo que una de las razones pnmordlales de este fracaso es aquella 
centrada en la escuela por debilidad de los metodos pedagoglcos los matenales de estudiO 
etc 
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Como se desprende del Cuadro 6 2 la combInaClon de las categorlas "falta de apoyo 
familiar" (columna 1) y sobretodo "problemas economlcos de la familia" (columna 2) son 
percibida por los respectivos directores de FY A Y de la educaclon publica como la pnnclpal 
causa del fracaso escolar En efecto, entre estos dos grupos de directores no se observan 
diferencias estadlstlcas Significativas Por contraste, mientras las causas percibidas se 
concentran en la familia, el "efecto teflon" puede ser observado en el no atnbulr la repetlclon a 
las causas centradas en la escuela 

Se observa una falta de autocrltlca de los directores frente a la repetlclon de los 
alumnos, es decir a las siguientes causas de la repetlclon los directores no les atribuyen 
mayor Importancia la "falta de matenal pedagoglco en la escuela" (columna 7), "los metodos 
de enseñanza Inaproplados" (columna 8), los "profesores debllmente formados" (columna 10) 
y la "falta de dedlcaclon de los profesores" (columna 11) Pero al mismo tiempo las causas 
centradas en el alumno "baja coeficiente Intelectual y problemas de aprendizaje" (columna 6) 
tampoco estan presentes, exceptuando por un mlnlmo porcentaje que señala "falta de 
motlvaclon en los niños" (columna 9) A pesar de la ultima acotaclon, parecerla haber un claro 
reconOCimiento que el fracaso escolar/repetlclon de grado no son culpa del alumno 
propiamente tal ni de la escuela, sino de la familia y el entorno 

CuadroS 2 
Causas pnnclpales del fracaso escolar 

(segun los directores de los estableCimientos participantes) 

Tipo 
nO de 

1 2 3 4 5 6 7 8 casos 
91 31 44 8 1 7 - - -

FYA 
100 (*) 341 484 88 11 77 - - -

Escuela publica 88 39 31 - 4 5 1 1 3 
100 (*) 443 352 - 45 57 11 11 34 

Fuente Cuestlonano al director 
* numero de respuestas de directores expresado en porcentaje 
Categonas de respuestas 

9 10 

- -
- -
2 1 

23 11 

(1) falta de apoyo familiar (despreocupaclon de padres, padres que no valoran la educaclon) 
(2) problemas economlcas familiares 
(3) nivel cultural bajO de los padres (Ignorancia y analfabetismo) 
(4) problemas SOCiales en la familia y en el bamo (sobre todo la drogadlcclon) 
(5) salud y desnutnclon de los niños 

11 

-
-
1 

11 

(6) CI bajO y problemas de aprendIZaje 
(7) falta de matenales educativos 
(8) metodos de enseñanza no apropiadas 

(9) 
(10) 
(11 ) 

falta de motlvaclon de los niños 
preparaclon deficiente de docentes 
falta de dedlcaclon de los docentes 

La presentaclon de la percepclon de los directores de las causas de la deserclon 
escolar permite Introducir a este actor clave en el desarrollo de las acciones educativas en el 
centro educatiVO 

Las areas de la tematlca de gestlon escolar a ser descntas son las siguientes 

Roles que debe jugar el director 
Cntenos para la evaluaclon del desempeño del profesor 
Cntenos para la contrataclon de profesores 
Perfil de los temas cubiertos en los consejos de profesores 
Pnnclplos onentadores de los directores 
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Perfil de los fondos de InverSlon generados por la escuela 
Inverslon de los fondos de Inverslon generados por la escuela en recursos de aprendizaje 

2 Gestlon de los centros educativos 

21 Caractenstlcas de la gestlon de los centros educativos de FYA 

El entamo Institucional de cada centro educatiVO depende de un conjunto de 
caractenstlcas que van mas alla de los procesos de enseñanza-aprendizaje al Intenor de la 
sala de clase Como este estudiO analiza los procesos Institucionales relacionados a la 
efiCienCia Intema de la educaclon pnmana de FY A, las caractenstlcas relevantes de la gestlon 
de un centro educatiVo FY A son las siguientes 

la centralidad del proyecto educatiVo de cada centro, donde la Ideologla de FY A es 
transformada en un proyecto local, 

la Incorporaclon de la familia al proyecto educatiVO de la escuela desde la mantenclon 
de la Infraestructura el financiamiento de pequeños proyectos de mejoramiento de la 
escuela hasta la partlclpaclon activa de los padres en la educaclon de sus hijos, 

la responsabilidad compartida por la escuela y la comunidad, en que la comUnidad 
local Invita a FY A a abnr una escuela en su veCindad, 

el director de la escuela como preSidente de su centro educatiVO asumiendo 
responsabilidades que sobrepasan la mera organIzaclon del curnculum y de la 
pedagogla, 

colaboraclon con la OfiCina Nacional en el desarrollo de proyectos de mejoramiento 
aSI como en el desarrollo de directores autonomos, 

prestaclon de multlples serviCIOS educaCionales y SOCiales a la comUnidad local en 
que el centro educatiVO ofrece una gama de serviCIOS educaCionales formales y no
formales para la familia y la comUnidad local amplia (programas de alfabetlzaclon 
capacltaclon de padres en cnanza de los niños, organlzaclon de la comunidad entre 
otros) 

En esta Secclon se presentan los hallazgos que guardan espeCial relaclon con el 
cargo de director y con la ca-responsabilidad de los padres, profesores y el director en 
matena de educaclon de los niños 

2 2 La autopercepclon del director 

Uno de los indicadores del estilo de gestlon de un director de escuela es su auto
percepclon en terminas de las esferas de la Vida escolar en las que el pretende ejercer algun 
nivel de coordlnaclon y onentaclon El Cuadro 6 3 exhibe las respuestas de los directores en 
lo concemlente al rol de un director de centro espeCialmente en lo relatiVO a su serviCIO a los 
profesores el planeamlento estrateglco anual y su partlclpaclon en la toma de decIsiones con 
respecto a la escuela 
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Las respuestas de directores de escuelas publicas y de los centros educativos de 
FY A se examinaron con el fin de determinar diferencias en la percepclon de su rol como 
directores Ellos respondieron a siete Itemes Frente a cada Item el director podla responder 
"siempre", "caSI Siempre", "a veces" o "nunca" 

En termlnos de las categonas, "facllltaclon de las actiVidades de profeslonahzaclon de 
los profesores" se aprecia en el cuadro que mas del 50% de los directores de ambos 
estableCimientos optan por la categona "siempre" 

Una de las categonas que resulta favorable, en termlnos de porcentaje, para los 
directores de escuelas publicas es la de "evaluar el desempeño de los profesores" (73 3%), a 
pesar de que entre los directores de FY A es una practica de mas del 50% de ellos 

En la categona "participa en actiVidades de profeslonahzaclon de profesores", no se 
eVidenCian diferenCias Significativas entre los dos tipOS de estableCimientos arrojando un 
674% para FYAy un 656% para su contraparte 

En funclon de la categona "participa en la selecclon de nuevos profesores", resulta 
Significativa la diferenCia entre FY A Y los establecimientos publlcos, donde los resultados se 
muestran muy supenores a los de sus contrapartes (543% contra un 20%) 

Igualmente para la categona "participa en la selecclon de textos escolares", un 565% 
los directores de FY A "siempre" partiCipan en la selecclon de estos, frente a un 29 2% de los 
directores de establecimientos publlcos 

Es de conSiderable Importancia señalar que, en lo relatiVO a como contemplan su rol 
de directores, se observan Importantes diferenCias entre estos, en cuatro de las categonas 
planteadas 
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Cuadro 6 3 
Rol del director de establecimiento de acuerdo a la percepclon de los directores 

BohV1a Fe y Alegrfa Escuela~b!lca 
caSI siempre 

caSl 
aveces sleI'l1pre 

s!et11pre 
aveces nunca 

51em2fe 
Facilita actividades de 57 (1) 27 8 - 62 (3) 18 8 
profeslonalizaclon de 620 (2) 293 87 689(4) 200 89 
profesores 
Evalúa el desempeño de 47 32 11 2 66 16 7 
profesores () .. 511 348 120 22 733 178 78 
Supervisa a los profesores por 34 22 33 2 38 33 18 
medio de observaclon de clase 344 242 363 22 420 367 200 
ParticIpa en actMdades de 62 24 4 2 59 16 14 
prQfeSlonahzaclon Junto con 674 261 43 2.2 656 178 156 
sus profesores .. (+} 

Participa en la selecclon de 50 16 21 5 18 16 22 
nuevos profesores * (+) 543 174 228 54 200 178 244 
PartICipa en la seleccron de 52 27 13 - 41 26 15 
textos escolares "¡ +) 565 293 141 461 292 169 
Realiza evaluacJOn anual de 77 9 4 1 74 13 1 
actividades escolares 846 99 44 1 1 831 146 1 1 

nO de casos de FYA en una categona de respuesta 
nO de casos como porcentaje del nO total de casos de FYA 
nO de casos de escuelas publicas en una categona de respuesta 

(1 ) 
(2) 
(3) 
(4) nO de casos como porcentaje del nO total de casos de escuelas publicas 

nunca 

2 
22 

1 
1 1 
1 

1 1 
1 

1 1 

34 
378 

7 
79 
1 

1 1 

* El astensco señala que eXiste unas diferenCia entre las respuestas de los directores de FYA y de 
las escuelas publicas 

(+) 

(-) 

señala que un numero mas alto de directores de FYA respondieron siempre y casI siempre en 
una categona 
señala que un numero mas alto de directores de escuelas publicas respondieron siempre y 
casI siempre en una categona 

2 3 Cntenos para la evaluaclon del desempeño de los profesores 

Se solIcito a los directores pnonzar cinco categonas de evaluaclon El Cuadro 6 4 
Incluye las frecuencias con que cada uno de los cntenos fue seleccionado como pnmera 
pnondad 

En el caso de FY A el pnnclpal cnteno para medir el desempeño de los profesores es 
la "evaluaclon personal del director" (1) Dicha categona es en extremo subjetiva y debe ser 
contrastada con otro cnteno mas objetiVO como el "contenido de las clases" (2) o "metodos de 
enseñanza" (3) Por vla de las conjeturas podna sugenrse que ese cnteno, "evaluaclon 
personal de parte del director" refleja una oplnlon relativa a las cualidades personales del 
profesor que podna vincularse con la mlSlon en general de FYA, le, compromiso 
disponibilidad para tareas especiales, etc 

Por el contrano, los directores escuelas publicas pnonzan las obligaCiones formales 

El "cumplimiento de oblIgaCiones formales" (como aSistencia) (4) es el segundo 
cnteno de evaluaclon pnonzado en FY A Es pOSible que eXistan graves problemas de 
InaSistencia y de desempeño mlnlmo 

El "aporte del alumno en las evaluaciones" (5) es bajO en ambos sistemas 
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Cuadro 64 
Cntenos para la evaluaclon de profesores 

enterios. para 1a evalu~ón de profesores 
(1} {~} (3} (4} f5} {6} t7}. 

31 8 14 23 12 - 3 
FYA 341(*) 88 154 253 132 33 -

Escuela 17 8 16 26 14 2 3 
publica 198(*) 93 186 302 163 23 35 

Fuente Cuestlonano al director 
* numero de respuestas de directores en porcentaje 
Crrtenos para la evaluaclon de profesores 

(1) Evaluaclon personal 
(2) Contemdos de las clases 
(3) Metodos de enseñanza 
(4) Cumplir con las obligaciones formales 
(5) De acuerdo a las evaluaciones de los alumnos 
(6) No hay evaluaclon de profesores en la escuela 
(7) No responde 

Resulta Interesante que los directores de los centros de FY A prOIncen aquellos 
cntenos "mas personales" de los profesores, antes que su "capacidad tecnlca", como los mas 
pertinentes en la evaluaclon de los profesores 

2 4 Cntenos para la contrataclon de profesores 

Conjuntamente con la evaluaclon del desempeño de los profesores la contrataclon de 
estos ofrece otra oportunidad para que los directores confieran alguna onentaclon a sus 
escuelas En el Cuadro 6 5 se establece el cnteno empleado por FY A Y por los directores de 
las escuelas publicas en matena de selecclon de profesores Dicho cuadro señala la 
frecuencia con que un cnteno dado se constJtuye en pnmera pnondad para los directores de 
ambos estableCimientos 

En relaclon a los directores de FY A-BoliVia se puede observar que el cnteno pnontano 
para contratar es, con mayor frecuencia, aquel de "dispOnibilidad" (2) 

En el caso de los cntenos mas profeSionales, como "metodos de enseñanza" (5) y 
"formaclon profeSional" (6) se nota un contraste entre las practicas de contrataclon de los 
directores de FY A Y aquellos de la esfera publica En BoliVia los directores de escuela 
publicas seleCCionan "preparaclon profeSional" (6) como el cnteno pnontano de contrataclon 
En cambiO, entre los directores de FY A "metodos de enseñanza" (5) no es seleCCionado por 
mas del 8% de ellos Finalmente, se puede señalar que ninguno de estos cntenos mas 
teCnICOS es seleCCionado por mas del 20% de los encuestados de FY A 

Cuando se compara a los directores de FY A con los directores de establecimientos 
educaCionales publlcos en terminas de los cntenos mas expresIvos (agregado de 
"dISposlclon" {2} y "actitudes morales" {3}) y de los cntenos mas Instrumentales (agregado de 
"metodos de enseñanza" {5} y "formaclon profeslonal"{6}) mas del 50% de los directores de 
FYA emplean los cntenos expresIvos como pnontanos, lo que se suma ademas, al hecho de 
que los cntenos Instrumentales son pnonzados por menos del 22% Por otra parte, los 
directores de escuelas publicas no pnonzan los cntenos expresIvos, pero los cntenos 
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Instrumentales son pnonzados por mas del 40% de estos en sus practicas de contrataclon de 
profesores 

SI bien es dificil denvar conclusiones mas solidas de estos datos, es Interesante 
sugenr como punto de dlscuslon que en la perspectiva de los directores eXiste un "arquetipo" 
del profesor FY A Podna sugenrse que este arquetipo es transformado en el proceso de 
selecclon de un profesor en un conjunto de cntenos de selecclon muy expresIvos y poco 
Instrumentales Se observa que los directores de FY A se preocupan pnnclpalmente de 
contratar antes que nada a un profesor disponible para las multlples tareas que debe cumplir 
en el transcurso de una Jornada de trabaJO, aSI como tamblen para las horas extraordlnanas y 
los compromisos de los dlas sabado caractenstlcos de los centros educatiVos de FYA A lo 
antenor se suma que, aparentemente, el caracter moral-personal de un candidato es otro 
componente del arquetlplco profesor de FY A 

Se podna todavla sugenr que los resultados de FY A en termlnos de retenclon de 
alumnos progreso oportuno y repetlclon se Vinculan con el perfil de los profesores 
contratados para trabajar en centros educatiVOs de FY A Podna tamblen ser el caso que el 
fuerte sentido de disponibilidad y el CUidado de las actitudes morales de cada equipo 
pedagoglco de FY A fuesen la pnnclpal caractenstlca InstitUCional de cada centro educatiVo lo 
que hana pOSible la apllcaclon de estrategias de retenclon de alumnos, mejorando aSI los 
niveles de eficienCia de FY A 

Cuadro 6 5 
Cntenos para seleccionar nuevos profesores* 

Criterios para se1eeclonar nuevos profesores 

Ji} (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

FYA 13 24 23 7 1 17 -
153 (a) 282 271 82 12 200 -

Escuela publica 
7 14 1 24 6 31 -

84 (a) 169 12 289 72 373 -

Fuente Cuestionario al director 
(a) numero de respuestas de directores expresado en porcentaje 
* El asterisco señala que eXiste una diferencia Importante entre los directores de FYA y los 

directores de las escuelas publicas 
Crltenos para seleccionar nuevos profesores 
(1 ) Entrevista personal 
(2) DIspOnibilidad 
(3) Actitudes morales/etlcos 
(4) El director no participa en el proceso de seleccionar nuevos profesores 
(5) Metodos de enseñanza 
(6) Preparaclon profesional 
(7) No responde 

2 5 Temas tratados en las reuniones ordlnanas de profesores 

Una vez que un profesor es contratado por FYA los directores tienen dos tipOS de 
oportunidades para dar una onentaclon sostenida de la calidad del desempeño profesional 
(a) programas de profeslonallzaclon a nivel de centro educatiVO o externos, y (b) las 
reuniones ordlnanas de profesores A contlnuaclon se tratan los datos recogidos sobre las 
reuniones de profesores 
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Los resultados expuestos responden a IndicIOS del cuestlonano de directores de FY A
Bolivia y de las escuelas publicas en relaclon a la frecuencia con la que ellos plantean ocho 
areas tematlcas diferentes durante las reuniones de profesores de las diversas escuelas 
Esas areas tematlcas pueden agruparse como, relacionadas con Jos alumnos ("dlscuslon de 
problemas de los alumnos", "anallsls de un desempeño estudiantil deficiente", "anahsls de la 
sltuaclon personal y famlhar del alumno"), relacIonadas con el profesor ("anahsls de nuevos 
metodos de enseñanza", "anahsls de nuevos metodos de evaluaclon" aSI como "talleres 
ofrecidos por especialistas pedagoglcos") y relacionadas con actividades de plamfícaclon 

De esta forma, los directores Indicaron la frecuencia con que plantean cada uno de 
estos temas (Cuadro 6 6) 

Se observan diferenCias Significativas, que no siempre son favorables para FY A, ya 
que sus directores aluden mas segUidamente a los temas "problemas de los alumnos" y 
"anallsls de nuevos metodos de enseñanza" en comparaclon que sus contrapartes de la 
educaclon pubhca El planteamiento de estos temas pueden estar relaCionados con la 
reforma de la educaclon pnmana de FY A-Bohvla destinada a mejorar la cahdad de la 
educaclon 

Analizando el cuadro se puede observar que los temas relaCionados con plamficaclon 
predominan en las reuniones de profesores Mas del 50% de los directores de FY A Indican 
que siempre tratan la "plamficaclon de las actiVidades de los alumnos" Los temas 
relaCionados con los alumnos constItuyen en general, la segunda pnondad y los temas 
relaCionados con los profesores la tercera 
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Cuadro 6 6 
Temas tratados en las reuniones de profesores 

F-recuenela siempre 
Acbvldad 

Conversar sobre los problemas de los alumnos 
21 (1) 

* (-) 
233 (2) 

PlamficaclOo de las actMdades de los ahJmnos 
68 
744 

Anahsls del desempeño defiCiente de un alumno 
44 
494 

Analfsls de nuevos metodos de enseñanza '* (.¡.} 
34 
374 

Anahsls de la sltuaclon personal y familiar de los alumnos 
24 
264 

Anallsls de nuevos metodos de eva~Uáclon 
38 
418 

Evaluaclon de las actividades ya planificadas 
42 
462 

Talleres de espeClahstas en educaClOl1 '" (+) 
13 
143 

numero de casos (1 ) 
(2) numero de respuestas de directores expresado en porcentaje 

caSI 
siempre 
29 
322 
17 
187 
32 
360 
27 
297 
34 
374 
24 
264 
28 
308 
17 
189 

aveces nunca 

40 -
444 -
5 1 
55 11 
13 -
146 -

24 6 
264 66 
29 4 
319 44 
2B 1 
308 11 
18 3 
198 33 
49 11 
544 122 

'* Señala que eXiste unas diferenCia entre las respuestas de los directoras de FYA y de las escuelas 
publicas en un pals 

(+) 

( -) 

Señala que un numero mas alto de directores de FYA respondieron siempre y casI siempre 
en una categona 
Señala que un numero mas alto de directores de escuelas publicas respondieron Siempre y 
casI siempre en una categona 

Los datos sobre las reunrones ordlnanas de profesores no debenan ser analizados 
aisladamente sino procesados en conjunto con dos otros tipOS de actividades que forman 
parte de la pohtlca de FY A relativa a los profesores (1) los Interesantes programas de 
profeslonahzaclon para profesores al nrvel regional y nacional y (11) las frecuentes 
conversaciones Informales entre profesores de FYA (especialmente entre aquellos del mismo 
grado) 

En las VISitas a terreno se observan breves, pero Intensas conversaciones entre los 
profesores fuera de las aulas de los centros vIsitados En dichos casos los problemas 
relaCionados con los alumnos fueron tratados por los profesores en forma ad hoc 
Igualmente, se observa la presencia de los padres en la escuela durante el dla en los 
penodos del recreos y despues de la jornada escolar 

Por otro lado, es pOSible que esas conversaciones guardaran relaclon con los 
problemas de los alumnos como tamblen que ocurra un numero mayor de estas 
Intervenciones breves, Informales, operativas y creativas tiendan a ser mas analitlcas y 
reiterativos 

Podna conclUirse que la conversaclon profeSional entre los profesores de FY A no se 
limita a las reunrones de formales sino que esas conversaciones son dlstnbuldas a traves de 
una vanedad de contextos Informales en que se Intercambia Informaclon, se toman 
deCISiones, se dan consejos y se diseñan estrategias Este tipO de ambiente conversacional 
profeSional, que faculta a los profesores de FYA a tratar problemas de aprendizaje y otros 
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relacionados en la medida que afloran, puede guardar una relaclon positiva con sus niveles 
de eficiencIa Interna en las escuelas FY A 

2 6 Creencias onentadoras del estilo de gestlon del director de centro 

FInalmente, en esta reVlslon de las actItudes del director se recabaron datos relativos 
a aquellos fundamentos que podna onentar su estilo de gestlon en los centros educatiVOs de 
FY A En este marco se les solicito Indicar con que frecuencia pensaban que cada una de las 
ocho afirmaCiones presentadas eran valederas Se les pldlO Indicar cuan a menudo 
pensaban que determinada afirmaclon ocurna "siempre", "caSI siempre", "en ocasiones" o 
'~amas" Todas las conclusiones estan onentadas al profesor, es decir a la practica de gestlon 
del director en lo relativo a los profesores (Cuadro 6 7) 

En termlnos de diferencias favorables entre directores de FY A Y de escuelas publicas 
en lo relativo a la presencia de dichos fundamentos, se aprecian tres diferencias Importantes 
entre ellos Los directores de FY A creen mas en los "Incentivos para profesores" y observan 
una mayor dlSposlclon de parte de estos para "participar en la planlficaclon anual", ademas 
de una mejor dlSposlclon para "buscar la ayuda de colegas cuando surgen problemas de 
trabaJO" 

Una VISlon general de las creencias onentadoras del estilo de gestlon de los directores 
de FY A en relaclon a sus profesores que deja al margen comparaciones con los directores de 
las escuelas publicas, indica que los directores de FY A piensan que sus profesores esta n 
dispuestos para el trabajo en sus centros educatiVOs La dlSposlclon de los profesores frente 
a diversas actiVidades escolares cOincide con el hallazgo concerniente a los cntenos 
operatJvos para la contrataclon de profesores 

Como Indica el cuadro, los "programas de incentIvos" (el tercer Item) practlcamente 
son IneXistentes en los centros educatiVOs de FY A Los Incentivos al desempeño de los 
profesores y la competencia a la que dan pie, no forman parte de la gestJon del desempeño 
de los profesores Esto puede ser valedero por dos motivos pnmero, no han observado en 
FY A IniCiativas slstematlcas que busquen mejorar la calidad de la educaclon pnmana Los 
programas de mejoramiento del desempeño del profesor, Impulsados por la Introducclon de 
IncentiVOS, habitualmente forman parte de polltlcas de mejoramiento de la calidad Segundo, 
y tal vez mas Importante todavla, es altamente probable que la marcada onentaclon 
comunltana de los centros educatiVOs de FY A redunde en una reticenCia a los IncentiVOS 

Se concluye observando que, cuando se combinan las categonas de respuesta 
"siempre" y "caSI Siempre", las creencias onentadoras de la gestlon de los directores de FYA 
en lo relatiVO a sus profesores son extremadamente positivas 

Las actitudes fundamentales de los directores Influyen sobre el estilo de gestlon total 
en FY A el modo como contemplan su rol, sus cntenos para evaluar el desempeño de los 
profesores y para contratar nuevos profesores, aSI como sus pensamientos de fondo acerca 
de los profesores 
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Cuadro 6 7 
Creencias onentadoras de los directores de FY A 

en relaclon a sus estilos de gestlon 

FréCuencla 
siempre 

Creencias onentadoras 
Plantficaclon anual es un gUia para las actividades de 79 (1) 
enseñanza/aprendizaje en la escuela 8681ª 
Existe un consenso entre fos profesores con respecto a las act1Vldades 56 
defintdas en ef plan anuaf 609 

La escuela da un IncentIvo al mejor profesor * (+) 
11 
124 

Los profesores estan dlspUestos a participar en comiSiones tecmco- 32 
pedagoglcas 348 
Los profesores estan dispuestos a participar en la plamficaclon yevaluaclon 56 
anual de actividades * (+) 609 
Los profesores respetan las normas de la escuela y fas normas para 49 
profesores 53_3 
Los profesores estan dispuestos a pedir ayuda a un colega cuando surgen 28 
problemas en el trabajo * (+) 308 
Los profesores esta n dispuestos a partIcipar en actMdades de 57 
profeslonallzaclon 62.6 

numero de casos (1) 
(2) numero de respuestas de directores expresado en porcentaje 

caSI 
aveces 

siempre 
9 3 
99 33 
32 4 
348 43 
12 44 
135 494 
39 20 
424 217 
32 4 
348 43 
35 8 
380 87 
38 23 
418 253 
27 7 
297 77 

* Señala que eXiste unas diferenCia entre las respuestas de los directores de FYA y de las 
escuelas publicas en un pals 

nunca 

-
-
-
-
22 
247 
1 
11 
-
-
-
-
2 
22 
-
-

(+) Señala que un numero mas alto de directores de FYA respondieron siempre y casI siempre 
en una categona 

Otra caractenstlca Interesante de los centros educativoS de FY A son los fondos 
generados por la escuela y gestionados por esa misma escuela 

2 7 Fondos de Inverslon generados y gestionados por la escuela 

• Fondos de Inverslon 

BoliVia funciona como un centro educativo Investido de un alto grado de 
Independencia espeCialmente en lo que concierne al area de fondos de InverSlon generados 
por esa misma escuela Se trata de fondos que, SI bien pasan por la contabilidad de la 
OfiCina Nacional, son generados y gestionados por cada escuela de modo Independiente 
Cada escuela desarrolla su propia base de recursos que Incluye las cuotas de asoclaclon de 
los apoderados los donativos naCionales e internacionales y una cuota porcentual del fondo 
de la Gran Rifa Nacional Anual de FY A (una actiVidad naCional de recaudaclon de fondos 
que se realiza en cada pals de FY A que a su vez senslblhza al publico a las neceSidades 
educativas de la poblaclon) Resulta cunoso que las conversaciones y los procesos de toma 
de deCISiones a que dan ongen esos fondos sean uno de los mecanismos mas Interesantes 
para Incorporar la comunidad a la escuela en calidad de SOCIOS ca-responsables ASI, el 
Involucramlento de la familia en este sentido podna relaCionarse con el Interes de los padres 
a que sus hiJOS permanezcan en el centro a pesar de sus problemas economlcos 

A partir de una pequeña muestra que contenla aportes de todo tipO de escuelas 
(grandes/pequeñas, rurales/urbanas, grados de marglnahdad, reglan, con personal 
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religioso/sin este) se hizo el Intento de establecer las dimensiones de los fondos de Inverslon 
con base en la respectiva escuela El Cuadro 6 8 presenta una descnpclon de los fondos de 
Inverslon generados por la escuela y gestionados por ella Como señala el cuadro, los fondos 
de InverSlon de la escuela son dlstnbUldos entre el nivel mas bajo y aquel mas alto Esas 
cifras pueden desglosarse para revelar la InverSlon media de fondos de Inverslon generados 
por cada alumno de la escuela 

En BolIVIa el elevado grado de In eqUidad entre los centros educativos de FY A, en 
terminas de Ingresos generados por los centros educativos, se debe en gran medida a las 
donaciones internacionales de congregaciones religiosas que aportan directamente al centro 
que auspician Otros centros que cuentan con personal no-rehgloso no tienen acceso a ese 
tipO de fondos Los centros educativos de BoliVia se encuentran, en general, en las areas de 
alta marglnalldad en que los padres no constituyen una base real de Ingreso adicional 

Es de Interes señalar que FY A, paralelamente con Imponer una estncta onentaclon a 
sus escuelas en terminas de su Ideologla y de su mlSlon, permite elevados niveles de 
autonomla en relaclon a esos fondos de InverSlon gestionados por ellas El lado oscuro de 
esa autonomla es la dlstnbuclon altamente IneqUltatlva de esos fondos de un centro a otro 

CuadroS 8 
Fondos de inverSión generados y gestionados por los centros educativos de FY A 

1995 
(montos en US$) 

Fondos de mver'Stán generados 
por kls centfO$ ~UcatIVO$ de 1nv.erst6n por alumno 

FYA(1} 

mas baJo Mas alto Mas baja más alta 

697 13324 8 17 O 

Fuente Informaclon recogida durante las ViSitaS a los paises 
(1) Se establecieron los rangos de la InverSlon en base a una 

muestra de centros educativos Una vez establecidos los 
tramos de Ingresos que se estimaron representativos de 
FYA se entrevisto al personal de las oficinas regionales 
y nacional para que indicaran a que tramo aSignar cada 
centro educativo El cuadro indica el tramo mas alto y el 
mas baJO 

• Fondos gestionados por la escuela G,.lnverslon en aprendizaJe? 

GComo aSignan los Centros de Padres esos fondos dentro de sus centros? Dado que 
el estado ofrece poco o nlngun apoyo a los centros educatiVOs de FY A, mas alla de las 
remuneraciones del profesorado, cabria pensar que la parte del leon se destina a la 
Infraestructura En el Cuadro 6 9 se presenta la InverSlon de esos fondos en recursos de 
aprendizaje que Incluye matenales educatiVOs empleados directamente en las expenencla de 
enseñanza/aprendizaje en el aula o en otras SituaCiones de aprendizaje no convencionales 
El Cuadro muestra ademas, el alcance de tales InverSiones Indicando el nivel mas alto y 
aquella con el mas baJO 
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Obviando los montos de los fondos se observa que en general, la Inverslon en 
recursos de aprendizaje es bastante baja en cuanto al porcentaje del total de los fondos de 
InverSlon generados por la escuela 

La Inverslon en recursos de aprendizaje es uno de los Indicadores de toda polltlca 
destinada a mejorar la calidad de la educaclon Este Indicador debe ser considerado junto 
con otros como la pnonzaclon de la profeslonallzaclon en los proyectos presentados a las 
agencias donantes y los niveles de InverSlon en esa profeslonallzaclon En Bolivia el 
mejoramiento de la calidad de la educaclon es, a todas luces, una pnondad para la 
federaclon nacional dado el numero de proyectos de perfeccionamiento presentados a las 
agencias donantes y por su Inverslon en la profeslonallzaclon Al mismo tiempo, como Indica 
el Cuadro 6 9 la InverSlon de los directores y de los apoderados de cada escuela no refleja 
esa pnondad 

Cuadro 6 9 
Inverslon de los fondos escolares en recursos de aprendizaje 

1995 
(en US$) 

Inverslon del fondo Inversloo en InversIÓn de tos Inverslon promedIO 
escolar pt)r alumno feéUr-.oS de fQndos esool$'e$ por alumno ~n 

aprendIZ ElJe como por alumno en recursos de 
porcenu~e de los recure.ostle aprendí:z~ 
fondos i:sco1ares aprendIZaje 

mas baja mas alta mas baja mas alta mas baja mas alta 

8 17 2% 14% 04 75 176 

Fuente Informaclon recogida durante las vIsitas a terreno 

• Recursos de aprendizaje de las escuelas 

En temllnos generales, SI bien los recursos de aprendizaje disponibles en FY A son 
Indudablemente pobres los centros educatiVos de FY A estan mejor equipados que aquellos 
de las escuelas publicas (Cuadro 6 10) En FY A esta ventaja es considerablemente mayor 
por presentar diferencias Importantes en 7 de las categonas SI bien este estudiO no ha 
tomado en cuenta el uso de esos recursos en la vida diana de la escuela, son Igualmente 
Importantes cuando se considera que la Inverslon unltana de recursos publicas en FYA es 
bastante menor que en las escuelas publicas Esos recursos dldactlcos habitualmente, son 
financiados mediante donaCiones y por los fondos de InverSlon generados por la escuela 
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Cuadro 610 
Dotaclon de recursos de aprendizaje en los 

centros educativos de FYA 
(porcentaje de centros educativos de FYA) 

Porcentaje de centros 
Recursos edueatM>S de FYA 

N=29 
Proyectora 21 *(+) 
ComlJutadora 28 *(+J 
Video 524 
Equipo de SOnido 71*(+) 
Toca cassette 33*(+) 
Fotocopiadora 33*(+) 
Mlmeografo 71 
Magulna de escribir 89 
Mapas 90*(+) 
Libros 80*(+) 
E~ulpamlento Deportivo 49 

Fuente perfil de la escuela, Instrumento de recolecclon de datos 
* 

(+) 

El asterisco señala una diferencia entre los centros educativos y las 
escuelas publicas en un pals 
señala que eXiste una diferencia que favorece FYA 
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Secclon VII 

Oficina nacional 
centro de prestaclon de servicIos en un sistema descentralizado de educaclon pnmana 

Introducclon 

En termlnos de la poblaclon en que estan Insertos los centros FY A el diseño del 
estudio ha logrado controlar algunas de las vanables caractenstlcas de la poblaclon 
estudiantil Se ha observado en la Secclon IV que en cinco categonas Importantes no eXisten 
diferencias entre las poblacIones de los centros educatIvos de FY A Y aquellas de las 
escuelas publIcas, eVldenclandose tamblen que la educaclon pnmana formal de FY A logra 
mejores nIveles de efIcIencIa Interna que las escuelas publIcas cumplIendo, a la vez, con las 
mIsmas tareas admInIstrativas Instrumentalmente los centros educatIvos FY A son una 
suerte de "escuelas publIcas mas efIcIentes" 

Igualmente, se ha descnto como FY A enfrenta el problema de la deserclon y la 
repetlclon de sus alumnos Lo que para un sIstema publIco son programas de focalIzaclon 
hacIa las escuelas en sectores margInales, para FY A son sus pOlttlcaS InstItucIonales ya que 
no atiende a alumnos salvo de los sectores de alta y baja marglnalIdad 

Una breve revlslon de la oferta de profeslonalIzaclon para el profesorado en BolIVIa 
permIte aprecIar la ImportancIa de la dlmenslon expresIva en el contexto de la gestlon total de 
FY A Las operacIones realIzadas por dIrectores profesores, padres de famIlIa y alumnos en 
un centro educatIvo constItuyen realIzaCIones que no solo son teCnIcamente eficIentes sIno 
que tamblen estan cargadas con IntUICiones y una vlslon educativa que subyace al proyecto 
educaCIonal La 'marca" o 'sello" de FYA ImplIca una vlslon compartida trabajO en equIpo, 
soclalIzaClon de las metas y autorrealIzaclon en el seno de un equIpo, lo cual SIgnIfica 
dlrecclon confianza compartIda, un gobIerno escolar compartIdo y cercama en las relaCiones 
humanas FY A dedIca mucho tiempo a la promoclon de una VIS Ion y metas compartidas 
sesiones de reflexlon de los profesores durante los fines de semana largas horas de 
formaclon durante el verano y largas horas de reunlon de los profesores con el director en los 
centros educatIVOs 

FY A esta Inmersa en la comunidad local Cada centro educatIVo se formado de una 
declslon tomada en la comunIdad y de la petlclon formulada por un organIsmo comunltano 
que persIgue encauzar los servIcIos hacIa su poblaclon Cada centro educatiVO es el producto 
tanto de la comunIdad educaCional como de la comunIdad local en su sentIdo mas ampliO 
Esa colaboraclon es crucIal para las relaCiones de confIanza y colaboraclon que multIplIcan 
las pOsIbilIdades del logro educaCIonal 

En esta Secclon se muestran las caractenstlcas de la gestlon general de FYA-BolIvla 
a nIvel nacional Ademas, se descnbe la gestlon general que Impulsa FYA en la educaclon 
pnmana formal 
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• Oficina nacional servicIos de apoyo para los centros educativos 

Es Importante reconocer la Importancia que tiene la oficina nacional de FY A, tanto 
como grupo que proyecta el crecimiento futuro de FY A como grupo que desarrolla y presta 
servicIos de apoyo coordinado a los centros educativos Ademas de la coordmaclon de toda 
la gama de los servicIos de apoyo que ofrece FYA a la naClon, la oficina nacional provee la 
negoclaclon de los acuerdos con el Mlnlsteno de Educaclon y gestiona las relaciones con las 
agencias donantes a nivel nacional e Internacional 

El director de centro no presenta un perfil de "un mando mediO" qUien aplica la 
normativa del "sistema FY A" en su sucursal local, mas bien lidera su centro finanCieramente, 
administrativamente y pedagoglcamente (la oficina nacional no ofrece planes y programas 
que funCionan como una especie de "malla de segundad" de los centros) 

En este sentido los centros educativos de FYA forman una asoclaclon voluntana, 
donde la oficina nacional tiene que compaginar "autonomla" con "la prestaclon de servicIos" y 
"la creaclon de Instancias de reflexlon" sobre las grandes hneas dlrectnces de FY A La oficina 
nacional es un actor de segundo plano en FY A que presta servicIos a los centros educatiVOs 

Los directores y profesores de los centros educatiVOs reCiben apoyo de la ofiCina 
nacional en diversas areas programatlcas En esta Secclon se revisaran aquellas que esta n 
directamente vinculadas con la educaclon pnmana Entre las areas de prestaclon de servicIos 
de la ofiCina nacional se encuentran RepresentaClon de FYA en los organismos publlcos, 
Profeslonahzaclon de profesores y directores, Gestlon de proyectos, Gestlon finanCiera del 
conjunto de FY A Y Acredltaclon 

En esta Secclon se mostrara 18 

un perfil de la gestlon de FY A en termmos de la profeslonahzaclon del profesor y 
del director 
un perfil de los programas nacionales de profeslonallzaclon y su nivel de 
Inverslon 
un anahsls de los niveles de remuneraciones del maglsteno 
una revlslon y cahficaclon del rendimiento del departamento nacional de gestlon 
de proyectos 

1 Los profesores de FYA 

La ofiCina nacional y los directores de escuelas gestionan y coordinan a sus 
profesores Los resultados aqUl presentados son una combmaclon de la Informaclon obtenida 
del Instrumento de perfil de la escuela, el cuestJonano del director y de las salidas a terreno 
del equipo de Investlgaclon en BoliVia A nivel de la ofiCina nacional se perfilan los programas 
de profeslonallzaclon nacional de FYA, el contenido programatJco de los mismos y su costo 
Ademas los tramos de remuneraclon muestran la sltuaclon del profesor de educaclon 
pnmana en relaclon al salano mlnlmo del pals 

18 Lamentablemente, fue ImpOSible obtener datos ofiCiales mlnlstenales acerca de la mverslon publica 
en educaclon Proyecciones altematlVas basadas en datos ofiCiales obtenibles de años anteriores fueron 
conSideradas como demasiado azarosas dado que estos calculos son susceptibles de SIgnificativas 
distorSiones 
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• Oportunidad de profeslonahzaclon para profesores y directores en 1995 

En las VIsitas a terreno se recabo Informaclon destinada a entregar los respectivos 
perfiles de la amplia oferta de profeslonallzaclon para profesores y directores Su forma es 
presentada en cuatro categonas VISlon, mlSlon, enseñanza y aprendizaJe, ademas de la 
formaclon del director 

BenefiCiariOS Tipo Pesettpcion 
Enriquecimiento personal y profesional en terminas de los 

Identidad y VIS Ion de FYA obJetivos humanistas y cristianos de los centros educativos de 
FYA 

Profesores RefleXlon tntClal y permanente sobre la Ideologfa y los obJetivos 
MISión rle-FYA 
Enseñanza y aprendizaje Profeslonahzaclon en las areas de pedagogla y curnculum 

Directores Gestlon esCOlar !nnoVflclon y cambio en organrzáclofléS educacionales 

• Programas de profeslonahzaclon de Fe y Alegna en BolIVIa 

En Bohvla la oferta general de programas de profeslonahzaclon ha Sido Impulsada por 
una reforma global de la practica pedagoglca y del cUITIculum de FY A a nivel nacional Esto 
ha requendo un estilo de comUnlcaclon mas IntensIvo ya que pretende mejorar la calidad de 
la educaclon a traves de una sene de sub-programas de InnovaClon 

Evoluclon de la profeslonalfZaclon del profesor desde fa expanstán 
de la cobertura al mejorannenti> de la calidad 

Antes de 1993 la OfiCIna nacional ofreclo una sene de cursos a SUs prOfesores, qUe SI bien respondlan a ¡os Intereses 
de los profesores no fueron dlsefiados para entregar un buen mecanIsmo de segunn!ento De alll que en e[ penado 
antenor a 1993. ¡a oferta de profeslonaUzaclÓn se atellla a modélos tradlclOnales taHeres correctamente diseñados 
para una sene de temas cada uno Importante en SI Las cursos considerados como un todo no respondEan a una 
agenda de desarrollo del profesor naCional eXistiendO escaso segUImiento en las escuelas 

RediSeño de la profesionabzacion FY A en Bolwla 

La oficma naCIonal decldlo €!1 1992 que- en orden a mejorar la cahdad de la educaClon primaria formal debla 
procederse a planear estrateglcamente los modelos de profeslonalJZac¡on para e~ profesor y para el dlrector Ese 
cambiO marco el ale¡am!el1to det auto-coru:epto que tema FY A como una organlzaclon dedicada a la "maxlmlZ8Clon 
de la cobertura' y su reemptazo por un auto-concepto como una orgamzaclon capaz de mejorar la calldad de tos 
procesos y los productos de la educaCJon pnmarla FY A por lo tanto decldlo ¡mputsar un cambIO en los centros 
educac¡onales a traves de un programa de reforma CUrricular global CUIdadosamente diseñado 
fase f Desarrollo mtegral curricular (1993~1995) 
BollvEa dectdto en 1993 matenaliZar un programa que fúcahZaba ¡os reCllrsos en orden a lograr un mayor Impacto en 
la practtca pedagoglca Durante el congreso anual de la FY A en 1992, los parttclpantes decidieron realIZar un esfuerzo 
nacional para dIseñar programas da estudIO altematlvos para e~ nivel pnmano desde la preescolar hasta el octavo 
grado El pnnclplO onentador funrlamental del esfuerzo apunta a diseñar un nuevo cumculum que ponga de reheve la 
pedagogla de FY A El modelo de profeslOnatJzaClon rntegral Incorporo vanos componentes que ahora constrtuyen la 
ofata educaCIonal general de cada centro educativo 
CAP Curnculum Popular alternattvi> Este componente ClIbre el rediseño de ¡os programas de estu.dlo desde 
preesco¡ar hasta el octavo grado 
OPH Programas para padres y mños Conjuntamente con una formaclOn destInada a Impulsar el crecimiento 
personal y mejOrar el mvel de autoestlma los padres de familia de los sectores marginales aprenden a parttClpar 
achvamente en et proceso de aprendIZaje de sus hiJOS en !o que constituye un enfoque Similar al programa 
norteamencano "Headstart" 
FOM Formaclon OrgamzaeionaJ de la MUjer La pOSIbilidad de fraC8S!'lr en los pnrneros añOs de la escuela 
aumenta cuandO las rnaclréS -y tamblen padres- ttenen un trabajO mestable en él sector IOforma~ de (a economla 
FOM persigue crear mejores oportunidades para mUjeres SIO habl!ldades o dotadas con alguna no sufiCIentemente 
desarrollada y que act~as carecen de conocimientos en rnatena de adminIstrar una peqUeña ~presa FOM ofrece 
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perfeccionamIento a las madres de FYA en varfatlas hab:flfdades artesanas que pueden sentar 10s fundamentos de 
una mdustna hogareña 
Fe y Vida en cOné(lrdanr:1a con él mandato de promover los valares Cflstlanos a traves áe sus programas 
eáucaClboales, el componente de Fe-y VIda del programa -de desar.r-otlO cumcuw geMI'XI1, consttuye a la vez una de 
jas sIete area$ temabcas a Sér Incorporadas a lb ancho de tOdO -el cumculum y paralelamente- el prinClplO orIentador 
tanta para la Xlslgo¡:rtt¡ra de estt.1dlQs r-ellglO$bS coro" para los componentes 'IrfenMad y VISlOO-" y "'MI$IOI1 de FYA' de 
los programas de profeSlonalllaCIOO de-profe$1;lféS' y directores 
Fase l El proceso de dISeño partJclpatlvo de Siete pasos 
A partir de 1994 grupos de profes.or€S de escuelas seleCCionadas han SIdo reUnidos- una vez por mes para tomar 
parte en un semlnano de un soto dJa Esos grupos de profesores se conVllÍleron en la avanzada de l¡derazgo que 
encauzo fa reflexIón colecllVa en las escuelas de sus respectIVas areas. En fas areas- rurales mas remotas un grupo 
de profesores. de cada "secClonal" (agrupamIento de escuelas UnI y bldocente en tomo de tilla escuela atlCla} 
partlClparon con sus colegas- de areas urbanas- y subw:banas El mmo de -ese modelo de profeslonallzaclon ""a 
dlstancta y en terreno", puede ser mejor comprend'.tdo SI S€ lo Ilustra mostrando dos -de las reuniones mensuales, aSI 
como las actividades del pertodo mtermedlO-
PrImer Mes taller SObreej-desarmUo de habilIdades de leIl9Uá)é~n el pruner:añO de prlmarJa 
~ 
Los prOfesores mtegrao XlpOO-es de los padr-es y estUdiantes :(i$ SÜ esct.re1a, 
Se-desar.rolfán UtMades cumcUlares y $é.dlscuten estrategIas dé enseñánZa. 
Paso 2 
Los profesores foegreSán a $U escuela con doS obJ«lvo$ 

Practmar Cot'l parte del mat~al desarrollado en el ultime talfer 
DesarrOlIXlr $U aporte-para el sigUIente taller (consultas a los padres, a los alumnos, más 9- noras de reflexlon 
en grupo) 

Hay tres bpós dE¡) segusrrllentCí ViSitaS a !a$ escuelas pCír lOs tCíordlOadores reglCíoales evaluaCIÓn en grupo de! taller 
ca~:a mes y refleXloo ñldfvldual "Sobre la base de instrumentos para la evaluaclon refl$XNa 
Segundo Mes segundo- taller sobre las habllldades de ten guaje en €l pnmer grado, en cuyo-transcurso los profesores 
aportan su expenenc1a con !as umdades cumculares desarrolladas en eltalfer anterior, as¡ como sus nuevos aportes 
Los resultados son procesados pnmero a nivel regional y postenormente, los aportes regIOnales y umdades 
curnculares son estu<ftarlos yorganlzados por la OOCflla nacional 

CriticaS. 
Dada la escasez de r€Cursos no- todos los mt-er-esados pueden mvolucrarse- en -el proceso Los partrclpantes se ven 
forzados a hmttarse a las escuelas s€lecclonadas en tres de las SIete reglones administratiVas de FYA De alll que el 
nIVel de -esfuer.ro duranle la fase de generahzactOn fuese afto, debido espeClalmente a que no habfa un dlagnostrco 
antenOf a 1993 en lo relabvo a conocimiento del curnculo o- de las pracUcas pedagóg1cas tendIendo que realIZar 
refleXJones colectIVas por parte de tos profesores¡ con lo cual fue pos:lbfe efectual' una recapltulací'on posterror del 
Impacto de esos procesos.efe crecimiento, ¡ncursmnando entonces, en un proceso de refleXión cofect¡va y ~n ~estudlo 
de los pseudo-nnpactos' de las InnovacIones cumcu:lares 
En 1995 el programa de profesfOnallZ8ctOn de la FYA-BotMa Se centro sobre el desarrollo de planes de estudiO 
alternativos destinados a cubnrdesde la pre-escolanzac¡on hasta etten::er grado de la educación basfca Ese cumculo 
alternatIVO fue presentado al Mmrsfeno.efe DesarroHo Humano en 1996 La pnmera fase de .este proceso de desarrollo 
de un CUl'ncufo se concentro en tres reglones- La Paz, Cochabamba y Santa Cruz B total de los maestros de 
educaclon pnmana que ~n con dIchas regrones es de 2182,. es deClr, mas del 70% del numero total de los 
maestros- de FYA traba,¡an en centros -edooaclOnafes SItuados en esas tres regiones Por esta rezon ya fa luz de los 
obJebvos se decldlO que VIsto el numero totat de los profesores¡ solo se operana con aquelfos maestros que 
partICiparon post-enormente en las tres reglones en que se aplicó el programa 
Fáse u. ExpanslI;" del Progr~má (1996-199B) 
Lo$ prÓXimas tres años de pel'féCClonXlmlento (1996-1998) IndUlrán el Xllcance dé! procesCí de- desarrolk> CUrricular a 
cuatro reglones mas {Orur-o, PotOSl $tIcr~, Tarl\á:} oCOO lo que se- (:Ubrlna las siete reglones est~j:)leddas Ell1umero 
tot~d de profesores dé las $Iete reglones parttclpantéS es de 2 769 represén'tXlndQ e! 90,1% dé! numera total de 
maestros de BOlivia El pre~puéSta total pata el año 1996 fue de USS34 100, Xlumento de mas def 1ü{)QÁ! para esta 
actIVIdad Ctlall® se la compara con las Cifras de 1995 

FY A provee la totalidad de los programas de profeslonallzaclon para profesores y 
dIrectores de centros, lo que muy probablemente es IndICIO de una mala calidad y una base 
InstItucIonal debll y precana de la oferta de programas de profeslonahzaclon 
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En el Cuadro 7 1 que provee una descnpclon de la oferta general de 
profeslonallzaclon, se percibe un fuerte enfasls en 'enseñar y aprender' Esos programas 
representan mas del 60% del total de actividades de profeslonallzaclon de profesores de 
Bolivia en 1995 Tamblen se concentra considerablemente en programas "FYA - Identidad y 
VISlon que se organizan sobre una estructura de base regional (en cada una de las siete 
reglones administrativas) BoliVia aSigno alta pnondad a esos programas dado que cubno 
alrededor del 39% del total de las actividades de profeslonallzaclon en 1995 

Cuadro 71 
Programas de profeslonahzaclón para profesores y directores-BolIVIa 

1995 

Número de 
Titulo Tipo RégImen Tópico participantes 

Identidad y Vistan 

Nueve talleres obligatOriO Diurno Desarrollo personal y estudiO 700 
regionales de verano del Ideario de FYA 

Reuniones regionales voluntariO Diurno Encuentros de profesores 500 
sobre la Identidad de nuevos y veteranos para 
FYA compartir su VISlon de la 

docencia en FYA 

MlSlon 

ColoqUiO sobre la voluntariO ReSidenCia Formaclon de la VISlon de 444 
enseñanza en FYA I enseñanza de FY A 

Enseñanza y 
aprendIZaje 

Experiencia piloto de obligatOriO Diurno Desarrollo cUrricular en 450 
desarrollo cUrricular escuelas en tres reglones 
en tres reglones Cochabamba La paz y 
(Programa CAP Santa Cruz 
nuevo curnculum 
introducido en 1996) 

Taller Fe y Vida voluntano Diurno Desarrollo de Instrumentos 122 
pedagoglcos para Incorporar 
la dlmenslon espiritual de los 
niños como objetivo 
transversal del curnculum 
nacional de FY A 

Taller de maslficaclon voluntariO Diurno Introducclon al 743 
del Programa CAP en constructlvlsmo y a los 
preescolar y primer sectores de aprendizaje a 
grado ser desarrollados por los 

matenales dldactlcos del 
Programa CAP 
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Directores de centro 

Evaluaclon de la obhgatorlo Diurno Semmanos de evaluaclon 60 5 
Implementaclon del para el personal de nueve 
CAP oficmas regionales 

En el Cuadro 72 se aprecia que FYA presenta una Inverslon general de US$116 por 
profesor dado que ofrece un numero relativamente baJo de programas de profeslonahzaclon 
en termlnos del "numero de dlas por profesor" (revisar Cuadro 7 3) 

Cuadro 7 2 
Inverslon en profeslonallzaclon para profesores y directores-Bolivia 

1995 
(segun tipO de profeslonahzaclon) 

ProfeslOnalizaclón Oportunldades de !nversi6n total fnverSion umtana en 
{n~totaJde profeslonaJlzación por (3){4) profesmnalizacrón 

profesores x días} profesor (en moneda (mverSion por 
{ en nQ total dedias por nacronaIlUS$) profesor en moneda 

Tipo de 
profesor) naclonaJIUS$) 

ntot profesores=.2,182 (1) 
ProfeSlonallZaClon 

ntot dlt~-eF107 (2) 

Identidad y VlSlon 4000 18 824746 8113 
US$4950 US$22 

Mlslon 1776 08 881060 8371 
US$16212 US$74 

Enseñanza y 8581 40 8127800 858 
aprendizaje US$25560 US$117 

Programa piloto CAP - - 81035000 8474 

US$207000 US$94 

Itwerslon total en - - B1,268,61O 8581 
profesronahzaClOll de US$253,722 US$116 

profesores 

FormaclOn de 300 4 816750 8223 
directores US$3350 US$45 

(1) En 1995 los programas de profeslonallZaclon de FYA-80hvla se centraron en el desarrollo de planes de 
estudio alternativos para la educaclon preescolar hasta el tercer grado Ese curnculum alternatIVo fue 
presentado al Mlnlsteno de Desarrollo Humano en 1996 La pnmera fase de este proceso de desarrollo 
cumcular se centro en tres reglones La Paz Cochabamba y Santa Cruz Mas del 70% de los profesores 
pnmarlos trabajan en escuelas situadas en esas regIOnes Por dicha razon se decldlo que a la luz del 
programa de focahzaclon de recursos el numero total de profesores sena limitado a aquellos profesores 
de las tres reglones que partiCiparon en el programa El numero total de profesores pnmanos en las tres 
reglones seleccIOnadas alcanza a 2182 

(2) La formaclon de directores es ofreCida a todos los directores de FYA que reSidan en las nueve reglones 
admm Istratlvas 

(3) Tasa de cambiO 5 00 8ohvlanos =US$1 
(4) El proxlmo penado de tres años de profeslonahzaclon (1996-1998) mclUlra la expanslon del programa de 

desarrollo cumcular a siete reglones El presupuesto anual 1996 para esta actiVidad es de US$34100 es 
deCir un aumento de mas del 100% con respecto al penado antenor 
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• Pnondad de profeslonahzaclon en FY A 

En el Cuadro 7 3 se observa la diversidad de la pnonzaclon de los programas de 
profeslonahzaclon del profesor en el pals citado Dado que podna avanzarse la hlpotesls que 
FYA pone mucho enfasls en los tipOS de profeslonallzaclon, "Identidad y vlslon de FYA" y 
"Mlslon de FY A" resulta Interesante examinar la pnonzaclon de estos tipOS en los programas 
de profeslonallzaclon en 1995 En Bolivia el total agregado de dlas de profeslonallzaclon por 
profesor respecto a los programas 'Identidad y Vlslon" y " Mlslon", representa un porcentaje 
Importante del total de dlas de profeslonallzaclon por profesor (39 4%) 

Cuadro 7 3 
"Identidad y VIS Ion" y "mlslon" como pnondad de profeslonahzaclon 

"Idenudad y vlsiónl' "Enseñanza y NC) tota! de días de Enfasis en la "'ldentJdad y 
!!:!S§ "mlsjón" aprendl%aje" profesionalizaCjón v$lón" ~ "miSión" 

(como nC) total de {n~total de dlas por profesor (como porcentaje del nC) 
dlas por profesor) por profesor) tótal-de días de 

profeslonallzacJOn por 
profesor) 

26 40 66 394 

• Inverslon en profeslonahzaclon 

FY A no recibe apoyo del Mlnlstenos de Educaclon para la reahzaclon de actividades 
de profeslonallzaclon Los recursos que se Invierten en esas actividades provienen de las 
escuelas mismas y de los proyectos Internos financiados por agencias donantes nacionales e 
Internacionales En consecuenCia, estos son recursos que FY A emplea con miras a llevar al 
maxlmo los beneficIos para sus profesores y directores En cierto sentido el peso relativo de 
la InverSlon en profeslonallzaclon en un presupuesto nacional de FY A, no solo refleja las 
pnondades nacionales de FY A sino que la Inverslon esta tamblen a merced de las mareas y 
contramareas de la aprobaclon del proyecto FY A 

El Cuadro 74 muestra que FYA Invierte el 5 1 % de su presupuesto nacional en la 
profeslonallzaclon de los profesores A pesar de que la profeslonahzaclon es una gran 
pnondad en ese pals el numero de "dlas por profesor" es baja con 6 6% 

Cuadro 7 4 
Inverslon de Fe y Alegna en profeslonahzaclon 

1995 

Presupuesto nactonal de 
Fe y Alegria 1995 t1} 

B/24 722 300 

US$4 944 601 

(1) Tipo de cambio 
Bolivia B50/US$1 

Inverslon en Profeslonallzaclon como 
profeslonallz3C16n 1995 % del presupuesto 

naCfonal en 1995 

B/1 268855 51 

US$253773 
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• Sueldos del maglsteno 

Los sueldos pagados a los profesores en FY A-Bolivia estan en termlnos del costo de 
la canasta de alimentos o sueldo mlnlmo del pals, sin embargo, el eqUIpo investigador opto 
por acoger un "sueldo mlnlmo ajustado" dado las grandes diferencias entre el sueldo mlnlmo 
oficial y el costo de vida del pals Por lo tanto, el sueldo medio mensual de un profesor es el 
promedio agregado para todos los profesores del pals 

En Bolivia eXisten diferencias entre los salanos urbanos y rurales, siendo estos 
ultlmos ligeramente mejores 

El Cuadro 7 5 permite observar que, a pesar de que un profesor trabaje dos tumos 
este doble del salano medio deJan a al profesor "debajo de la linea de pobreza" 

Cuadro 7 5 
Sueldos de profesores en FYA-BollVla (1)(a) 

1995 

Rango de $w~IC¡os Sueldo Sueldo VañacJon -entre el 
mensuales de lnéll$ua1 minimo sueldo mJnJmoy-el 
pt'.ofé$OteS promedto-del promediE) «él 

proféS$l' (2) sueldo mensual de 
un prof-eSot 

mas bajo mas alto 
867 197 141/282 (3) 296 (4) 47/95 

(1) Tipo de cambiO de Bolivia B5 O/US$1 
(2) Los dos calculas representan el sueldo promediO por un tumo y el sueldo por doble 

tumo Muchos profesores que trabaJan doble tumo en los centros educatIVOs FYA 
laboran otro tumo en el mismo centro educativo FYA o en una escuela de los 
sectores publicas o pnvado Estos sueldos son sueldos promediOS y no medianos 
Es probable que el sueldo mediano del profesor sea mayor que el promediO debido 
a los años de servicIo acumulados 

(3) En BolIVIa las remuneraciones de los profesores rurales son en promediO un 17% mas 
elevadas que aquellas de los profesores urbanos 

(4) Fuente CISEP Centro de Investlgaclon Socloeconomlca 1996 
(a) Los datos empleados para calcular los escalafones salanales se basan en la mformaclon 

entregada en reglones FYA de Cochabamba y Santa Cruz 

2 Departamento de gestión de proyectos 

La cultura de proyectos 

En un sistema educaCional cuyo UnlCO finanCiamiento seguro es el pago de los 
sueldos de los profesores, el diseño, Implementaclon y evaluaclon de proyectos es una forma 
de vida La cultura de proyectos envuelve a la ofiCina naCional, subreglonales y los centros 
educatiVOs La supervivencia del sistema de FY A ha dependido economlcamente desde su 
IniCIO de la gestlon eXItosa de proyectos naCIonales Al mismo tiempo, se debena hacer un 
comentano respecto a los proyectos educatiVOs de los centros Esta cultura de proyectos 
genera una Infinidad de conversaciones a todo nivel donde algUien tiene que "vender una 
Idea" para mejorar la educaclon ASI se va construyendo la calidad de la educaclon entre 
muchos En este sentido el sIstema de FY A es digno de observar ya que muchas de las 
reformas educaCionales pretende introdUCir paulatinamente esta nueva cultura 
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La oficina nacional de proyectos 

Una parte Importante de los Ingresos anuales de FY A es por concepto de proyectos 
La oficina nacional de FY A cuenta con un departamento de gestlon de proyectos a cargo del 
desarrollo de perfiles de evaluaclon de neceSidades, del diseño de proyectos y la 
Identlflcaclon de agencias de apoyo economlco nacionales e Internacionales a las que 
podnan presentarse dichos proyectos, del monltoreo de los proyectos y de los Informes 
IntermediOS y final para las agencias Este departamento es parte Vital de la oficina nacional 
El Cuadro 7 6 Indica el numero de los proyectos presentados por FY A, cuya tasa de 
aprobaclon es de un 47 2% 

Cuadro 7 6 
Hlstona de Gestlon de Proyectos en Fe y Alegna 

1989-1995 

Proyectos en 1989-1995 

desarrollo Proyectos Proyectos Tasa de 
(al 01 06 96) presentados aprobados aprobaclon 

NO 36 17 472% 

NO Informaclon no dispOnible 

• Tlpologla de los proyectos FYA 

Ingreso total de 
los proyectos 

aprobados 

US$3435425 

Una revlslon de los proyectos FYA presentados entre 1989 y 1995 pone de manifiesto 
una significativa vanaclon La dlstnbuclon de los proyectos aprobados de acuerdo con las 
categonas de Infraestructura, equipamiento general, equipamiento dldactlco y 
profeslonallzaclon podna constituir un Indicador de los objetiVOs estrateglcos generales de 
FY A El Cuadro 7 7 muestra los proyectos aprobados que han sIdo dlstnbuldos de acuerdo a 
esas categonas conjuntamente con los recursos economlcos disponibles para cada 
proyecto 

En Bolivia se observa como FY A ha reonentado su centro focal en dlrecclon a un 
mejoramiento de la calidad de la educaclon Los proyectos aprobados en el area de la 
profeslonallzaclon (9) caSI duplican la categona de Infraestructura (5) Y los recursos para 
Infraestructura y profeslonallzaclon son caSI Iguales El perfil del proyecto FY A-BoliVia parece 
Indicar una opclon por mejorar la calidad de la educaclon por VI as de una profeslonahzaclon 
de los profesores mas que a traves de la Incorporaclon de recursos dldactlcos o 
eqUipamiento general Al parecer cambiar la practica de los profesores es perCibido por FY A 
como el enfoque mas acertado para mejorar la calidad de la educaclon Deberla hacerse 
notar que la percepclon general del departamento de gestlon de proyectos es que la 
aprobaclon de proyectos en las areas de equipamiento dldactlco y de profeslonalizaclon son 
los mas dlflclles de obtener Este hecho pone de relieve la calidad del departamento de 
gestlon de proyectos del pals 
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Cuadro 77 
Tlpologla de proyectos de Fe y Alegria 

1989-1995 
(montos en US$) 

TIpo de proyecto lnfraestructura equ.p~miéntó Profeslonatlzacl6n TOTAL 

Bolivia 

(COnstrucclon) 
eqUIpamiento 

Otdacbco 

nO de proyectos 5 3 - 9 17 

% del n~total de 
29-4 176 {)OOO 53.0 100 

proy~tQs 

Monto 1232004 924,518 - 1278903 3435425 

% de/ingreso total de 359 za.e 0000 372 ros proyectos 

• Rendimiento del departamento nacional de gestión de proyectos 

El Cuadro 7 8 presenta los datos necesanos para evaluar la actividad del 
departamento de gestlon de proyectos en perspectiva de los resultados de Ingresos netos 
entre 1989 y 1995 Ademas ofrece un Indlce de rendimiento mas complejO que contempla 
Ingreso neto, tasas de aprobaclon de proyectos e "Ingresos de proyectos/alumno" (1995) y un 
porcentaje de "gasto total/alumno" (1995) 
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Cuadro 78 
Rendimiento del departamento nacional de FY A de gestlon de proyectos 

1989-1995 
(montos en US$) 

Costos de Costos Proyeccton Ingresos por V~'or neto de 10$ Indlcede 
personal operattvos hfstonC3 de los concepfode departamentos desempeño 

(1995) (1) costos de 10$ proyectos naelonates de {4} 
(1995) departamentos de aprobados gesbonde 

gestlonde (1989-1995} proyectos 
proyectos (2) (1989-1995) (3} 
(1989-1995) 

12075 2,723 78,853 3,435425 3,360572 68 

(1) Sobre la base de la evaluaclon hecha por los departamentos de la oficma nacional de BoliVia los 
gastos de operaclon alcanzan aproximadamente al 20% de los gastos de admlnlstraclon 
nacional general Ademas se considero que los departamentos de gestlon de proyectos 
contribuyen al 30% del gasto en comunicaciones vlatlcos y gastos vanos de cada oficina 
nacional 

(2) Los Informes sobre los departamentos nacionales de gestlon varlan en sus detalles y grado de 
exactitud Se decldlo que la proyecclon hlstonca de los costos de gestlon de los proyectos debe 
basarse en el nivel de gastos de 1995 En los años 1992 a 1994 los calculos de costos fueron 
ajustados a la Inflaclon Los costos fueron calculados para el año 1994 restandose la Inflaclon al 
nivel de gastos de 1995 
Fuentes de tasas de Inflaclon BoliVia CI'3EP Centro de Investlgaclon Socloeconomlca 1996 

(3) El valor neto del Departamento NaCional de Gestlon de Proyectos se calcula restando su costo 
total del periodo 1992-1995 del presupuesto total de los proyectos del mismo perlado Ese valor 
es presentado en calidad de monto 

(4) El Indlce de rendimiento es calculado sobre las siguientes bases 
El 40% representa la relaclon entre los costos y los Ingresos generales de los proyectos Una 
callficaclon alta en el rndlce de rendimiento Significa que un departamento tiene costos baJOS 
Un 30% representa la relaclon entre proyectos presentados y proyectos aprobados 
Un 30% representa mgreso de proyectos/alumno en cuanto porcentaje del costo total/alumno 
para el año 1995 

Resulta dificil Interpretar el mdlce de rendimiento por falta de "benchmarks" confiables 
Sin embargo este podna ser revisado anualmente en el pals para mapear en el tiempo el 
rendimiento de estos departamentos El mdlce de rendimiento de proyectos podna ser un 
aporte Interesante tanto para FY A como para otras asociaciones de escuelas que buscan 
ordenar la gestton de proceso de proyectos 

3 FinanCiamiento de la educaclon pnmana formal en Fe y Alegña 

En la presentaclon Inicial del estudiO ya se observo que FYA es un mOVimiento 
educacional de gestlon pnvada y financiamiento pubhco y pnvado En esta Secclon sobre 
gestlon se procede a presentar los datos disponibles, relatiVOS a gestlon financiera de la 
Federaclon NaCional de FY A Se trataran brevemente el presupuestos para 1995 y se 
revisara el anahsls del costo por Unidad 
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• Pnonzaclon en el presupuesto anual 

El Cuadro 79 muestra los gastosllnverslon de 1995 de acuerdo a diez categonas 
(vertical) y las fuentes de financiamiento (honzontal) Por motivos de dlscreclon los montos de 
los presupuestos nacionales no seran aqUl revelados Para los fines de este anahsls la 
dlstnbuclon del presupuesto sera descnta en terminas de porcentajes, de modo que las 
pnonzaclones relativas son facllmente dlscemlbles Para empezar se presentan las 
descnpclones de los tipOS de gasto y de recursos 

Tipo de gastos 
T1pa degasfo DefinfClOn 

Coordlnaclon nacional todos los gastos de la gestlon nacional de FY A a nivel nacional 

Admlmstraclon de centros gastos -de operaCIón de la "adm:UlI$traélón :de las escuelas mIsmas 
eduCáftvos 

Sueldos de profesores sueldos mensuales para los profesores 

Profesronal.zac:lón gasto dIrecto para FYA en sus. propIos programas de prof€Slonallzacion de 
profesores y dlrectlvos 

Material dldacbco InverSlon en matenal dldactJco para la sala de clase 

Infraestructura canstrucClOfl, eqtupan'lle1ito, depreclaclon y mantemmlento de todo el 
-eqt.npamtento flo41dáctíco 

Actividades Extracurriculares todas las actividades de los alumnos fuera de la sala de clase 

otro personal como- equIpo de apoye pam la docencia yel aprendIZaje {pslOO[ogoS 
otros gastos de personal y ayudantes :de profesores) :O para la admlnlstraCloo (nochere, -o apoyo secrel:anal, 

etc) 

otros gastos gastos no detallados 

BtdMa posee una red de cúordll'laCum regiOnal en qt.!e la admlmstraclon $e reparte 

CoordlllaClon regional 
-entre nueve ré91dnes Este Jfem InClt*Ye el gasta totaf éI1 lOS nueve Cémms de 
coordlnac¡on tegfáflal en 1995 (per$OnalJ eqt:ñpam:1ento mat-enales;. 
-corntltltcacfones, el:c ) 

Tipo de recursos 
TIpo de recursos Deflmcion 

el Ingreso a partir de donaCiones Incluye Ingresos por cuenta de proyectos 
DonaCiones presentados a agencias de donaCiones nacionales e internacionales aSI como de 

otros aportes a FYA a nivel nacional 

Aportes del estado 
en Bohvla tos apcrtes de! estado se limita casi :exclUSIVamente al pago de los 
salariOS de los profesores 

Aportes de la escuela 
todo mgreso generado por escuelas mdlVldualmente los aportes de los centros de 
padres las donaCiones privadas mtemaclonales 

A contlnuaclon se desglosan los gastos de FY A en educaclon pnmana de acuerdo 
con los tipOS de partida de gasto, aSI como tamblen con los tipOS de recursos descntos 
antenormente (Cuadro 7 9) 
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Cuadro 79 
Desglose del costo de la educaclon pnmana en Bohvla, 1995 

(en porcentajes) 

TIpo de recursos Recurso 1 Recurso 2 Recurso 3 

Aportes del Aportes de 
TOTAL{2} 

Tipo de gasto Donaciones estado las escuelas 
Coordmaclon nacional (1) 70 142 - 54 

Admrnlstraclon de centros - - 110 37 
educativos 

Salanos de profesores - 858 357 210 

Profeslonalrzacrón 77 - 24 57 

Matenal dldactlco 70 - 40 52 

l nfraestructura 782 - 204- 505 

Actlvldades extracumculares - - 73 24 

Otros gastos en personal - - 142 48 

Otros - - 50 17 

Tipo de recurso como - - 50 100 
porcentaje del presupuesto 

anual total 

(1) Incluye costo de la coordmaclon regional 
(2) El total de la partida de Item es un porcentaje del presupuesto anual total (Iease verticalmente 

en la columna) 

En FYA la InverSlon generada en 1995 por las donaCiones/proyectos (columna 1) fue 
dlstnbuldo a lo largo de todas las categonas de gasto, Sin embargo, la Infraestructura logro 
para SI el 78 2% de esa categona de recursos Solo el 3 6% de los mismos cubnan los costos 
de coordlnaclon nacional DonaCiones abarcaba mas del 55% del presupuesto anual total 
La Inverslon publica directa en FY A cubre todos los sueldos de los profesores y algunos de la 
oficina nacional (columna 2) La partlclpaclon porcentual en este tipo de recurso alcanzo a 
solo el 10,3% del presupuesto total Cunoso es resaltar que el 35 7% de los fondos 
generados por la escuela fueron aSignados a los sueldos del maglsteno En conslderaclon a 
la huelga anual de Abnl de los sindicatos de profesores de Bolivia los centros de padres 
pagan a los profesores para que estos no participen en la huelga Ese recurso corresponde al 
34% del presupuesto total de BoliVia en 1995 Pero, en este caso, mas de la mitad de los 
costos administrativos totales (nivel nacional y de centros educativos) son cubiertos por 
aportes directos de la escuela En termlnos de los gastos en "enseñanza y aprendizaJe", es 
deCIr profeslonallzaclon y matenales educacionales, el nivel anual de InverSlon de 1995 fue 
de un 11 0% del presupuesto nacional 

Por otro lado, es Interesante que los sueldos de profesores representan un poco mas 
de 20% del presupuesto anual Este porcentaje no corresponde a una declslon de aSlgnaclon 
de recursos por parte de FY A Los sueldos de profesores estan financiados por el Estado en 
forma Independiente sin embargo, del total de recursos Invertidos en la educaclon pnmana 
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de FYA-Bollvla del año 1995, los sueldos de profesores pagados por el Estado, 
representaron un poco mas del 20% de ese total 
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Secclon VIII 

Conclusiones Finales 

A traves del presente estudio se han analizado las ca racte n Stlca s del sistema de 
educaclon pnmana formal de FYA-BollVia Este anallsls ha estado en funclon de los niveles 
de eficiencia de las estrategias utilizadas por los centros educativos FY A comparandolos con 
un numero determinado de establecimientos publicas del mismo pals Ademas se han 
evaluado tanto los procesos utilizados en las estrategias como la eficacia de los resultados 
de dichas estrategias 

En relaclon a los niveles de eficiencia 

Los resultados obtenidos en el ana lisIS de selectividad de los alumnos Indican que 
el promedio final de calificaciones en FY A es menor en 1994 que en 1991, 
ocumendo lo contrano en las escuelas publicas Este resultado estana Indicando 
que en los establecimientos publicas eXlstlnan practicas de selecclon de los 
alumnos por mayor habilidad 

Por otro lado, las tasas de progreso oportuno entre 1991 y 1995 muestran un 
porcentaje muy favorable para FYA en comparaclon con las escuelas publicas 
que atienden a la mismo tipO de poblaclon 

El porcentaje de las tasas de repetlclon es bastante baja para FY A en 
comparaclon al sistema publico 

Se aprecia que para la tasa global de retenclon las escuelas publicas tendna 
menor capacidad de retener a un alumno en el sistema 

Las tasas de deserclon definitiva favorecen Significativamente a FY A 

En relaclon a las estrategias de retenclon de alumnos 

Los resultados respecto a la estabilidad de los profesores de FY A eVidencian que 
el numero de años de servicIos de estos es alto Segun la percepclon de los 
directores sobre el 50% de estos permanecenan mas de 6 años en su mismo 
establecimiento 

En cuanto a las estrategias propiamente tal de retenclon de alumnos, cabe 
señalar que en BoliVia se desarrollan 6 tipO estrategias (de un total de 7) A partir 
de los datos analizados resalta 

Las estrategias compensatonas onentadas a enfrentar el fracaso escolar se 
muestran poco claras, ya que los problemas de aprendizaje y conductuales son 
tratado de manera mas Informal y creativa que en forma planificada Estos 
problemas, segun la percepclon del director, no serian causa de repetlclon, ni de 
abandono del sistema 
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En las estrategias onentadas al compromiso activo con la comunidad, llama la 
atenclon que para los directores de FY A, no es de pnmera pnondad la 
partlclpaclon de los padres en el eXlto escolar de sus alumnos, por lo tanto no es 
su pnnclpal actividad promover dicha partlclpaclon en el proceso educativo, lo que 
se refleja ademas, en la baja cantidad de encuentros formales que realizan los 
centros En general, se observa una contradlcclon, dado que la causa pnnclpal del 
fracaso escolar es atnbUlda a la sltuaclon familiar de los alumnos Sin embargo, 
esto podna tener expllcaclon en el estilo de Vida comunltana y de servicIo que se 
observa al Intenor de los centros educativos, donde no es necesano promover 
encuentros de tipo formal dado la gran promoclon de encuentros Informales entre 
padres y profesores Por lo tanto, con estas estrategias, FY A estana 
respondiendo en forma poderosa a una de sus pnnclpales causas del fracaso 
escolar 

Finalmente, en funclon de las estrategias de Incentivos economlcos, se puede 
comentar que FYA-BollVla presenta una tasa relativamente baJa de trabajO infantil, 
a pesar de que la sltuaclon economlca familiar de los alumnos es alarmante Esto 
estana indicando que las estrategias de Incentivos economlcos (directos o 
Indirectos) en FYA tendnan gran eXlto por presentar una tasa mlnlma de 
repetlclon y deserclon escolar ASI, dentro de las estrategias de este tipO, 
sobresalen los programas preescolares Instaladas en mas del 80% de los centros 
educatiVOs 

En relaclon a la gestlon de los centros educatiVOs 

La selecclon de profesores Incrementa el perfil del director constituyendo un claro 
Indicador de la autonomla de los centros educatiVOs Se reafirma aSI, el 
arqueotlpo del profesor FY A en donde el director destaca las caractenstlcas de 
dlsposlclon y actitudes morales a diferenCia de los directores de establecimientos 
publicas en donde se pnonzan aspectos mas tecnlcos al momento de seleCCionar 
el profesor (los metodos de enseñanza y la formaClon profeSional) 

A lo antenor, se le suma que para los directores de FYA no resulta pnontano 
evaluar el desempeño de sus profesores como a los directores de escuelas 
publicas, sino que mas bien, cuando se trata de evaluaCiones pnvlleglan la 
evaluaclon personal contra la evaluaclon de las obligaCiones formales, practica 
habitual en sus contrapartes publlcos 

Respecto a la conversaclon profeSional entre profesores es clave destacar que 
estas no se limitan a reuniones formales en el centro, sino que mas bien son 
dlstnbUldas a traves de una vanedad de contextos Informales, en los cuales se 
Intercambia Informaclon, se toman deCISiones, se asesora y se diseñan 
estrategias, confirmando una vez mas arqueotlpo del profesor de FY A, plasmado 
de dlsposlclon para con su centro educatiVO, sus alumnos y las familias de estos 

Otro punto Importante a destacar es que SI bien se refleja un alto grado 
autonomla por parte de los centros educatiVOs, en BoliVia eXiste un alto grado de 
Inequldad entre los centros educatiVOs de FY A en termlnos de Ingresos 
generados por los centros educativos, donde se aprecia una diferenCia cercana a 
los US$12000 al año entre el mas baJO y mas alto 
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En relaclon a la gestlon de la oficina nacional 

La oficina nacional presta serviCIOS de apoyo a los centros educativos, provee la 
negoclaclon de los acuerdos con el Mlnlsteno de Educaclon y gestiona las 
relaCiones con las agencias donantes 

La oferta total para profesores y directores se onenta haCia un fuerte enfasls al 
tipO de profeslonallzaclon "enseñar y aprender", Impulsado por una reforma global 
de practica pedagoglca y del cumculum de FY A a nivel nacional 

Los profesores de FY A no presentan mejores salanos que sus contrapartes de la 
educaclon publica, y tampoco eXiste un sistema formal de Incentivos economlcos 
para premiar el desempeño profeSional Sin embargo, las organizaciones creadas 
por los padres de los alumnos en cada centro educatiVO finanCian un "bono antl
huelga' que se cancela durante la huelga anual de profesorado boliViano en el 
mes de abnl 
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Anexo 1 

En este anexo, se han adjuntado los cuadros con los resultados respecto a las 
distancias entre el bamos de la poblaclon atendida en cada escuela Este Item fue Incluido 
en la ficha de la escuela "perfil de la escuela", uno de los cuatro Instrumentos para recolectar 
Informaclon en cada una de estas 

Los cinco cuadros que viene a contlnuaClon presentan un codlgo de claslficaclon de la 
duraclon del vl8Je entre la escuela y un servicIo determinado 

1 mas de 30 minutos 
2 entre 20 y 30 minutos 
3 menos de 20 minutos 

Es necesario señalar que cuando no se registran diferencias slgmflcatlvas, es un indicador 
de que la poblaclon atendida por las escuelas publicas o por FYA tienen el mismo grado de 
margmahdad 
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Cuadro 1 
Distancia de servicIos publicas desde el barno de la escuela el mUniCipIO 

(en termlnos de la duraclon del viaje) 

Tiempo aproximado de Viaje entre la el mUnlClpio 
eseuelay 1 2 3 
TIpo de escuela 
FYA 450 338 213 
Escuela publica 594 25 O 165 

Cuadro 2 
Accesibilidad a los servicIos publicas desde el barno de la escuela el hospital 

(en termlnos de la duraclon del viaJe) 

T~empo aproximado de viaje entré 1a el hOspltal 
escuela y • 1 2 .3 
Tipo de escuela 
FYA 408 421 171 
Escuela publica 419 398 183 

Cuadro 3 
Accesibilidad a los servicIos publicas desde el barno de la escuela el consultono 

(en termlnos de la duraclon del viaje) 

Tiempo aproximado de viaje entre la el consultorio 
escuela y 1 2 3 
Tipo de escuela 
FYA 41 9 446 135 
Escuela publica 351 426 423 

Cuadro 4 
Accesibilidad a los servicIos publlcos desde el barno de la escuela el almacen 

(en termlnos de la duraclon del vIaje) 
Tiempo aproximado de v~aje entre la elalmacen 
e$Cuelay 1 2 3 
Tipo de escuela 
FYA 763 224 13 
Escuela publica 713 245 43 

Cuadro 5 
Accesibilidad a los servicIos publicas desde el bamo de la escuela la escuela post-pnmana 

(en termlnos de la duraclon del viaje) 
Tiempo aproximado de viaJe entre la la escuela post-prlmana 
escuela y tde segundo nivel} 

1 2 3 
Tipo de escuela 
FYA 815 173 12 
Escuela publica 798 202 -
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