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Resumen 

En el presente documento 1 se exponen los resultados sobre la eficiencia del 
sistema de educaclon primaria de Fe y Alegria en Guatemala Estos resultados forman 
parte de una Investlgaclon mas amplia que lleva el nombre de "Comunidades educativas 
donde termina el asfalto Escuelas Fe y Alegria en Amenca Latina" la cual analiza el 
aporte de la educaclon primaria formal de Fe y Alegria en nueve paises de Amenca Latina 
en donde opera Dicha Investlgaclon fue realizada por John Swope, S J Ph O 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-Colombla, se conservan los aspectos de anahsls del estudio antes 
mencionado en el cual se establece un mdlce 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 descamada, sino que se 
contextuahzan en el marco de una descnpclon de las condiCiones Institucionales del sistema 
de Fe y Alegna tanto a nivel de la coordlnaclon nacional como a nivel de la comUnidad 
escolar 

Los hallazgos permiten afirmar que Fe y Alegria ha Sido capaz de desarrollar, al 
margen de la Intervenclon del estado aunque no exenta de su control, un sistema educativo 
de educaclon pnmarla formal mas eficiente que las escuelas publicas y cuyo costo por 
alumno es mas bajO 

En general con la presentaclon se este documento se favorece la dlscuslon y 
reflexlon sobre el mejoramiento de la cahdad y equidad de la educaclon de FYA y de los 
sistemas educatiVOs publlcos de Amenca Latina 

2 
Este documento fue editado por M Alejandra Morales Gomez y Patricia Romero Malaga 
En adelante Fe y Alegna sera sustituido por FYA 
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Sección I 

Introducción 

Los paises de Amerlca Latina y el Caribe 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 reglon, 20,8 mIllones de nIños 
matriculados 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 pnmarla ni siquiera puede calcularse 

Dentro de esta realidad se Inserta ColombIa, pals que a pesar de realizar esfuerzos 
por ofrecer como mlnlmo cinco grados de educaclon baslca, aun enfrenta un alto deficlt de 
escolanzaclon que se congrega principalmente en areas rurales mas apartadas y en zonas 
de asentamiento Indlgenas 

La expanslon de la escolaridad 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 5% en 
1981 a 93% en 1991 Siendo el ntmo de creCimiento anual de la matncula preescolar de un 
7 6% entre los años mencionados 

En lo referente a la educaclon baslca, la tasa neta de escolanzaclon aumento 
levemente (de 71% en 1989 a 72% en 1991) para el grupo de edades entre 6 y 10 años 
Para las edades de 9 y 10 años, la tasa neta de escolanzaclon supera el 86% 

Segun Cifras de la UNESCO-OREALC (1996) siete de cada diez alumnos de un 
mismo grupo de edad permanecen por lo menos cinco años en la escuela prlmana, pudiendo 
haber deserclon temporal durante esa permanencl, pero luego se va dando un abandono 
gradual que se acentua entre los 12 y 13 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 Colombia, 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 es cercana al 45% 

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$ 79 2 millones por 
año solo en la educaclon pnmana, por ello se hace necesano Identificar las causas 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 Colombia, las Investigaciones 
realIzadas sugieren que los obstaculos podnan darse por 
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Lengua materna diferente de la de la enseñanza 
Falta de tiempo disponible para estudiar, de tiempo efectivo de contactos profesor
alumno, y de tiempo en 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 con los conocimientos prevIos 
del alumno 
Falta de tiempo para el perlado de aprestamlento prevIo a la lectoescntura y falta de 
tecnlcos para la enseñanza de la lectoescntura 
Falta de maestros con preparaclon en trabajo con grupos diferenciados 

En lo referente a la efiCienCia del sistema la UNESCO-ORALC (1996) señala que el 
87 4 % de los estudiantes que Ingresan a la escuela completanan los 5 grados de la 
educaclon pnmana, pero el 19 5% se graduanan despues de haber repetido tres o mas 
veces Ademas los datos Indican que el estudiante promediO permanece en la educaclon 
pnmarla durante 6,1 años pero solo avanza 4 6 grados, es decir cada estudiante ocuparla un 
lugar en el grado aproximadamente de 1,3 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 caracterlstlcas 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 gubernamental 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 terrmnos de recursos 
publlcos, 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 Intema y una sene 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 Alegria como un sistema alternativo (conSiderando el anallsls del sistema educaCional 
en Amenca Latina) en que quedan en relieve una sene de leCCiones para los tomadores de 
declslon en matena de polltlcas educativas 

• Orgamzaclon del estudiO 

Este Informe esta diVidido en siete secciones 

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

En la Secclon II se presenta Fe y Alegria 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 Intenta ubicar a Fe y Alegria en terminas 

4 



cuantitativos Su cobertura en Colombia Finalmente, se Indican algunas caractenstlcas de 
las escuelas estudiadas (FYA - Escuelas Pubhcas) en termlnos de su locallzaclon y de su 
dependencia administrativa 

En la Secclon 111 se expone la metodologla utlhzada 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 Indlce 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, repetIclon, 
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 
Alegria, focahzando al director como hder de su escuela Se revisa su gestlon respecto a los 
profesores, as I como la gestlon de fondos de desarrollo generados y gestionados por la 
escuela 

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

Presentaclon de la educaclon primaria formal 
de Fe y Alegria 

Introducclon 

Fe y Alegrra es un organismo no-gubernamental que ofrece, en doce paises de la 
reglon de Amenca Latina y el Canbe, programas formales y no formales tanto para niños en 
edad escolar como tamblen para adultos FYA fue fundada por el Padre Jose 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, FYA ha podido 
extenderse rapldamente convllilendose en una alternativa educaCional viable para los niños 
de sectores carenclados 

FYA es una Instltuclon de la Iglesia Catohca auspiciada por la Compañia de Jesus (la 
Orden Jesuita) no obstante lo cual esta Integrada caSI exclUSivamente por personal no
rehgloso 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 prlmarra 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 FYA 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, ademas 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 FYA, 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", nACCIOn educativa y prom oCian 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 comun de FYA "Donde termina el asfalto, comienza Fe y Alegna" y "Un niño sin 

3 Texto completo delldeano Internacional ver Fe y Alegna (1992) Ideano Internacional de Fe y 
Alegna Identidad de Fe y Alegna Procesos EducatiVos 1 513 
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escuela es problema de todos" FY A 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 Canbe 

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 mños 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 termino logia 

FYA promovlo desde un comienzo altos mveles de partlclpaclon en el centro 
educativo, ademas de un sentido de las responsablhdades IndiViduales y comunltanas que 
alll deben asumir, lo que ha dado pie a una comUnlcaclon 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 Catohca, FYA se ha estableCido a SI 
misma como organismo IntennstJtuclonal punto de convergencia de la partlclpaclon 
comunltana, del apoyo del estado y de la Iglesia Catohca 

FYA es un caso Interesante de concertaclon de acclon pubhca y pnvada, aSI como de 
movlllzaclon 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 
organlzaclonales e Institucionales de la educaclon pnmana de FYA han Sido ampliamente 
reconocidos como aportes a la educaclon pnmana formal en latlnoamenca y el Caribe, las 
cuales se especifican a contlnuaclon 

"alianzas estrateglcas" que se refieren al apoyo concertado del sector pnvado, del 
gobierno nacional y local, aSI como de 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 baslcas y el mejoramiento de la 
cahdad de la Vida de los benefician os, 

"selecclon de directores de colegiOS y de programas educacionales", aSI como 
tamblen la selecclon de los profesores (cada 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 
publlcos y pnvados, 

"espmtu de renovaclon" que ha Sido la fuente del desarrollo de modelos educacionales 
alternativos y de micro-Innovaciones, 
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"valor agregado" de FYA sentido de mlSlon, fuerte Identidad Institucional y la opclon 
de ofrecer educaclon de calidad a los sectores mas pobres, 

"politlca de optlmlzaclon de recursos" en todos los paises cubiertos por FYA 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, FYA busca 
mantener un numero alto de alumnos por aula como respuesta al baJO nivel de 
cobertura en los diversos paises 

2 Fe y Alegna - Colombia en numeros 

En Colombia, la admlnlstraclon de FY A esta en manos de una sola oficina central Alh 
se observa que los eqUipos encargados del mejoramiento de la educaclon pnmana 
comienzan a expenmentar 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 

La cobertura de la educaclon pnmana formal de FYA-Colombla es de 54 centros 
educativos con un total de 35,321 alumnos matnculados en el año 19954 

Desde su fundaclon en Venezuela en 1955 FYA se ha extendido continuamente en 
los diferentes paises donde opera En lo concerniente a la tasa de crecimiento de los centros 
en Colombia se encuentra que los primeros veinte centros educativos FY A fueron creados 
entre 1972 (año de su fundaclon) y 1979 mas adelante entre los años 1980 y 1989 se 
abneron velntlselS centros y luego en el qUinquenio 1990-1995, ocho, lo que hace un total 
de 54 centros educatlvos5 

La supervivencia de los centros de FYA depende de su capacidad de 
autogestlonarse Este desempeño cobra sentido cuando se considera que los recursos 
estatales captados por FYA solo cubren los sueldos de los profesores y de algunos 
administrativos y que por lo tanto, la supervivencia de los centros depende de su gestJon 
finanCiera y administrativa En el caso de Colombia ya se ha señalado que al año 1995 
contaba con 54 centros educativos de los cuales uno fue cerrado desde el IniCIO de FY A al 
año 1995 dato que señala un Indlce alto de supervivencia, O 986 (dato obtenido del 
cuestlonano preliminar, Caracas 1996) 

3 Presentaclon inicial de las escuelas estudIados 

SI bien se ofrece una dlscuslon mas ngurosa sobre las escuelas estudiadas en lo 
relatiVO a metodologla (Secclon 111), yen la presentaclon del grado de comparablhdad de los 
centros educativos de FYA y las escuelas publicas (Secclon IV) es Importante exponer 
algunas caractenstlcas de las escuelas estudiadas en orden a captar el alcance del estudiO 
Se presentara Informaclon respecto a la cobertura del estudiO en termlnos del porcentaje de 
la matricula nacional que esta cubierto por las escuelas estudiadas Luego se realizara un 

4 

6 

Informaclon obtenida del Cuestionario prelimrnar Caracas 1996 
Estas cifras corresponden al numero total de centros educativos que Imparten educaclon primaria 
formal en el pals 
Este rndlce 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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perfil de las escuelas estudiadas en terminas de su locahzaclon y su dependencia 
administrativa 

Cuadro 21 
Escuelas estudiadas en Colombia segun sistema 

TiPO Número 
Centros educativos de FYA 31 

Escuelas publIcas ~O 

Total 61 

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 
mlnlmo del numero total de escuelas en el pals, en el caso de FYA se ha logrado una 
cobertura alta de los centros educativos 7 La cobertura en Colombia es de 57 4 % ya que de 
un total de 54 centros educativos, 31 participaron en el estudiO 

Ahora bien, en cuanto a la cobertura del estudiO en terminas del porcentaje de 
matncula nacional en educaclon pnmana formal en Colombia se puede señalar lo sigUiente 
la matncula total en la educaclon pnmana formal de Colombia es de 4,599,1328 De ese total, 
1 01% (46,631 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 FYA frente a las matnculas nacionales La cobertura de la educaclon 
pnmana por FY A como porcentaje del numero total de alumnos matnculados en Colombia 
(4,599,132) es de O 60, lo cual corresponde a 26,473 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 
matncula en el marco de la matncula nacional en Colombia A contlnuaclon, se prosegulra 
con esta Introducclon al conocimiento de escuelas cubiertas por este estudiO Se revisaran 
las escuelas estudiadas en terrmnos de su locahzaclon y su dependencia administrativa 

• Locahzaclon de las escuelas estudiadas 

La locahzaclon 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 
Colombia el universo de FYA presenta una mayor InCidenCia de centros educatiVos en 
sectores de la marglnalldad 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 experimental 
en la cual hay un diseño CUidadoso para asegurar su representatJvldad la mayor InCidenCia 

7 

8 

El estudiO Comumdades educativas donde termina el asfalto Escuelas Fe y Alegria en Amenca Latina 
logro recolectar InformaclOn de 56% de los centros educativos de FYA 
Numero de alumnos matriculados en educaclon preescolar y primaria formal Esta cifra corresponde a 
la relaclon entre la matncula y el numero de los niños de edad escolar en cada pals Dato extraldo del 
Anuano Estadlstlco de Amenca Latina y el Caribe 1996 
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de centros FYA en sectores urbanos de alta marglnalldad 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 perjudicar los resultados de FYA SI a grosso modo niveles mas altos 
de marglnalldad de una poblaclon en edad escolar son asociados con niveles mas baJos de 
eficiencia Intema en sus correspondientes escuelas podna concluirse que los centros 
educativos FYA 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" aphcada a los centros de FYA 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 FYA (gestlon tecnlco 
economlca, relaciones comunltanas, etlca Institucional etc) quedan sUjetas a la gestlon 
pnvada de FYA (ver porcentajes en el estudio "Comunidades 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 FYA a lo largo y ancho del pals se consideran a SI mismos como pnvados 
o relativamente autonomos del estado 
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Secclon 111 

Marco metodologlco del estudio 

1 Enfoque metodologlco general 

1 1 El enfoque de base 

El enfoque metodologlco utilizado se Inscnbe en la tradlClon de los modelos 
evaluatIvos cuyos procesos de anallsls se refieren al contexto, obJettvos recursos, 
funcionamiento y resultados de un sistema, lo que permite establecer relaciones causales y 
en cadena, entre los distintos mveles para explicar los resultados del sistema educattvo con 
el fin de proporcionar Informaclon de la cual se puedan denvar cntenos para la toma de 
declslones9 

En este estudio se utilizan estrategias cuantItativas 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 evaluación 

Los conceptos claves del anallsls son los de contexto, objetivos, 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 en relaclon a los efectos 
que estos producen en la retenclon 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 entomo 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 mños 
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 amblente fjslco y entorno SOCia! en el cual se desarroHa la estrategIa El aspecto 
Contexto central en este punto conslSt.e en evaluar los obJetIvoS de la mlSlon" {en adelante estrateg18) 

con las néCe~udadé$ sentldi:l$ de la pObtaclón 

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

Recursos 
Los recursos o lI1SUn'lOs. de la estrategla estan constituIdOs por los recUrsos humanas 
financleros y f(slcos 
Se entienden todos los procesos que se desarrollan en la estrategia Estos pueden agruparse 
en dos grandes categonas 
a) Procesos de desarrollo son las formas de rncorporaclon al programa aSIstencia 

FunCionamiento partlclpaclon InteraccIones organrzaclon del trabajo etc 
b) Procesos para el cambio (estrategia o metodos utIlizados estan refendos al contexto de 
rnteracclon para los cambIos metodologla para la adopclon de los cambIos Instrumentales 
modIficacIones a la metodologla etc 

Resultados 
ConstitUIdos por los efectos o cambIos- que se producen en la poblacron objeto y/o en el 
contexto fislGO-socla1 en que 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 
ambitos o niveles de logros en los alumnos 

1 3 Focos de evaluaclon 

El primer foco de evaluaclon esta centrado en el estudio de la eficiencia de la 
estrategia y tiene como objeto el anahsls 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 trabaja en grupo en el aula), y 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 mformaclon 

El principal obJetivo de los cuestlonanos dmgldos 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 

A contlnuaClon se presentan los pnnclpales Instrumentos y la dlrecclonalldad de las 
vanables contenidas en cada uno de ellos 

10 UNESCO/OREALC 1992 Medlclon de la Calidad de la Educaclon (.Por que, como y para que? 
SantIago ChIle 
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• 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 interior 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 matncula, ublcaclon, 
claslficaclon SOCloeconomlca, tiempo de eJerCICIO en el cargo, formaclon profeSional La 
segunda parte explora, a traves de vanables de oplmon, 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 director", "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 educativa y por ende en 
los logros educatiVOs 

Recoge Informaclon sobre Identlflcaclon y caractenstlcas del estableCimiento nivel 
socloeconomlco de la poblaclon atendida, matricula y rendimiento escolar, matncula 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 matnculas 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 la Informaclon necesana 
para el estudiO de 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 obtenidos 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) 
conSiderando como base de la cohorte a alumnos de un grupo curso que Ingresan a pnmer 
grado de pnmana en el año 1991 

11 
En el estudiO ComUnidades Educativas donde termma el asfalto Escuelas Fe y Alegna en Amenca 
Latina puede obtenerse mformaclon precisa sobre los proposrtos que onentaron la construcclon de las 
preguntas del cuestionario para directores y que permitieron enfrentar la estrategia analltlca 
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3 Diseño de Investlgaclon 

Tal como se señalo en el punto refendo al enfoque metodologlco del estudiO, se 
utilizan estrategias cuantitativas de Investlgaclon que se enmarcan dentro de un diseño de 
Investlgaclon exploratono-descnptlvo 

A contlnuaclon se presentara el diseño espeCifico de la Investlgaclon 

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-Colombia, 
en comparaclon con las escuelas publicas El caracter evaluatiVO perrmte cumplir con el 
Interes pnnclpal del estudiO de Investlgaclon que es encontrar Informaclon acerca de los 
distintos aspectos que InflUlrlan en el nivel de efiCienCia Interna de la escuela 

La tecnJca utilizada para la recolecclon de la Informaclon en los aspectos 
cuantitativos, conslstlo en la aphcaclon de un set de cuestlonanos para dos tipOS de 
escuelas centros educatiVOS de FYA y escuelas publicas Cada set de cuestlonanos 
contenla cuatro Instrumentos que permltJan obtener Informaclon acerca de los directores en 
el Cuest/Onano al DIrector caractenstlcas flslcas en una FIcha de la escuela, de la Matrtcula, 
y de las notas y deserclon de los alumnos en el Manual de Recolecc/On 

Se CUido que en la recolecclon de Informaclon las escuelas tuvieran caractenstJcas 
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 geograflca y el origen urbano rural
mas o menos controladas Por otro lado se elimino del estudiO escuelas que compiten para 
captar niños del barno o localidad En ese escenariO, una comparaclon entre el centro 
educatiVO de FYA y la escuela publica estana sesgado Se decldlo establecer un 'cnteno de 
distanCia mmlma" 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 trpos 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 anallsls de la Informaclon se concreto a traves de la 
adecuaclon de los datos obtenidos para ser analizados por el Paquete EstadistiCa 
SPSS/PC+, para procesamiento y anahsls de datos 

El estudiO consiste en medir los niveles de efiCienCia de las escuelas de FY A 
comparativamente con las escuelas publicas La variable dependiente es el nivel de 
efiCienCia expresado en los Indicadores claslcos para medirla que en este nivel del anahsls 
son 

Los niveles de logro -notas estandarlzadas- declaradas en los registros de la escuela 

La dlstrlbuclon de la escolaridad en cuanto al resultado de la histOria academlca de los 
alumnos Tasas de Aprobaclon, repetlclon ydeserclon 
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Como un tercer Indicador, relativo a la deserclon y que esta contemdo en el punto 
antenor, se consideran los motivos por los cuales los alumnos abandonan la escuela 
Este anallsls se encuentra detallado mas adelante 

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 574% del total de centros FYA SI se consideran los 
cntenos de selecclon para las escuelas publicas se puede decir que se trata de una 
selecclon Intencionada de umdades de estudio en funclon de cntenos de distancia 
geograflca El cnteno de selecclon de las umdades de estudio consiste en escoger aquella 
escuela publica que tenga mayor similitud con la escuela de FYA evaluada respecto a las 
vanables de base (ver "Vanables de la Ficha de la Escuela" mas adelante) y que cumpla con 
el "cnteno de distancia mlnlma entre escuelas" 

El Cuadro 3 2 Indica la composlclon de los casos del estudio 

Cuadro 3 2 
Numero de escuelas participantes en el estudio 

Centros educatNos FY A 31 
Escuelas publicas 30 

TOTAL 61 

• Dlstnbuclon de la poblaCión 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, 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 33 
Dlstnbuclon de la poblaCión en estudiO 

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

n n n n 
ficha -ebrector matncula manual 

57 61 41 46 
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5 ProcedImIento de ana lIsIs de los datos 

5 1 AnalIsls 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 "CuestionarIo 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 crltenos que los orientan 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 primero 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, 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 segundo Instrumento se obtiene Informaclon en una base de datos 
Independiente acerca de la matricula final (1995 -1991) Y matricula Inicial (1991 -1995) por 
grado numero de cursos, y de alumnos aprobados, reprobados, trasladados y retirados 

• Vanables del Instrumento, "Manual de recolecclon de Informaclon 
- 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 anahsls longitudinal retrospectivo de los casos en 
relaclon a origen urbano-rural las notas de castellano, matematlcas promedio final y 
motivos de abandono, ademas del tipO de escuela, FY A o publica 

5 2 AnalIsls 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 
expenmenta una cohorte escolar durante el Ciclo de cuatro años escogido 13 

12 

13 

La descnpclon de los contenIdos de cada una de las vana bies se encuentra en el estudIO 
ComunIdades EducatIvas donde termrna el asfalto Escuelas Fe y Alegrra en Amenca Latrna 

Metodo presentado en el documento UNESCO Statlstlcal analysls of demographlc and 
educabon data tor proJectmg school enrollment m countnes m the Paclfic Reglon Parrs 1980 
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• Pnmera parte del análiSIS evoluclon de las calificaCiones 

En la pnmera parte del anallsls se construyo un cuadro con la evoluclon de las 
cahflcaclones de la cohorte 1991-1994, tanto de los centros educativos de FYA como de las 
escuelas publicas Estas cahficaclones fueron estandanzadas para hacerlas comparables 
entre FYA y escuela publica 

ASI, en esta etapa, se hizo una comparaclon entre las calificaCiones de la cohorte de 
FYA 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 probablhstlca, la 
diferenCia de las medias obtenidas en las notas de cada sistema escolar respecto de las 
aSignaturas de castellano, matematlcas, promedio final y, ademas, la diferenCia entre las 
medias de los promedios declarados por el profesor y el promedio obtenido solo de las notas 
catellano-matematlcas excluyendo todas las demas aSignaturas 

La prueba estadlstlca se dlstnbuye 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 vanables base y cuyos resultados, relatiVOS a 
las notas obtenidas en una cohorte, no Influyen en los obtenidos por la otra Por lo tanto, la 
prueba permltlra conocer SI eXisten diferenCias estadlstlcamente slgmflcatlvas entre los 
promedios de calificaCiones alcanzadas por ambos grupos, considerando un nivel de 
slgnlflcaclon de 05% (a.) 

Los resultados de la prueba estadlstlca, no esta n expliCitados paso por paso en este 
documento ya que sena muy largo Ilustrar la prueba por vanable (asignatura), año a año 
Esta prueba aparece en dos apartados, en el pnmero 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 vananzas cuyo valor figura baja F Value Una vez venficada la 
Igualdad de las vananzas el anahsls se remite a la comparaclon de las medias que figura 
segun la dlstnbuclon Student -Flsher, t Value, cuyo valor se contrasta con el nivel de 
slgnlficaclon 0..= 05 definido 

Este anallsls tamblen permite comparar las calificaCiones del promedio final 
entregado por los profesores de las escuelas y que corresponde a todas las matenas, 
respecto al promedio de las calificaCiones de castellano-matematlcas exclUidas todas las 
demas matenas 

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 + matemaÍlca sea Infenor 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 "Jnflar" 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 
polltJca o, por lo menos, una practica Impllclta de aumentar las tasas de promoclon 
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• Segunda parte del anahsls tasas de promoclon, repetlclon 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 
"repetlclon" y "deserclon" Ademas, figura el numero de alumnos de la cohorte para cada 
año tanto de los centros educatIvos de FY A como de las escuelas pubhcas La "tasa de 
promoclon" expresada en porcentaje corresponde al numero de alumnos matnculados del 
año sIgUIente La "tasa de deserclon" y la "tasa de repetlclon" son Iguales 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 una grafica de flUJO de la cohorte de 
alumnos (ver Graflco A) sobre la base de los datos de promoclon deserclon y repetIcIones 
Este grafico corresponde a la mIsma tecn/ca de anahsls antes mencIonado, permItIendo 
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 matnculados el año 1 
termInaron los cuatro grados en cuatro años oportunamente 

El graflco se dIVide en tres seCCIones, la pnmera 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 anahsls 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 grafico del fluJo de cohorte corresponde a las desercIones 
como aparece en el grafico 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 fIguran como "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 una tasa expresada en porcentaje A contlnuaclon, en forma 
ascendente estan lasJrecuenclas 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 anterrores mas la frecuencIa del año 4 (L: n1des - n4des), es decIr, el 
100 0% de las deserciones de ese año Este calculo permIte obtener el ultImo dato de la 
secclon que es el porcentaje acumulado de desercIones, el cual IndIca con mayor clan dad 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 grafico es la de las repetIcIones Se leen de manera 
descendente des pues del tItulo AIII 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 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 que corresponde al numero 
de repetIcIones de un grado en un año dado sumado a la frecuencIa regIstrada en los años 
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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 Imea, 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 

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

14 

1 Nmguno de los mños de la cohorte del sistema estudiado es adelantado o 
retrocedido de grado 

2 Todos los alumnos que Ingresan al pnmer grado 1991 lo hacen por pnmera vez 
3 Durante un año, mngun mño Interrumpe sus estudiOS 
4 Las transferencias entre subsistemas pueden ser Ignoradas, pues se anulan entre 

SI 14 

GUIllermo Bnones 1991 Evaluaclon de Programas Sociales Ed Tnllas 
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Porcentaje 
cumulado 

Frec 
acumulada 

Tasa anual 

Free 
anual 

DesercIOnes 

Repltenclas 

Año 1 
1991 

I 
[J 

\ 

Graflco A 
FluJo de alumnos del cohorte 

Año 2 Año 3 
1992 1993 

desnl *100 
~ des cohorte 

n Ides 

nldes *100 
ni 

n 1 de<;erclOnes 

I 

desn l+n2* 100 
¿ des cohorte 

ni +n2des 

n2des *100 
n2 

n2 desercIOnes 

Añ04 
1994 

desn l+n2+n3* 100 
~ des cohorte 

desnl+n2Tn3+n4'100 
~ des cohorte 

nl+n2+n3des 

n3des -lOO 
n3 

n3 deserCIOnes 

I 

n l+n2+nj+n4des 

n4de. *100 
n4 

n4 deserClOne::,. 

----+- Q ---. [J 
\ \ 

Frec 
anual ni repttenctas n2 repttenctas n3 repttenctas n4 repttenctas 

Ta .. anual 

Frec 
acumulada 

Porcentaje acumulado 

desnl*IOO 
¿ d es cohorte 

ni des 

desnl*IOO 
¿ des cohorte 

desn2*100 
¿ des cohorte 

nl+n2des 

desn l+n2* 100 
¿ des cohorte 

5 3 Estudio de las estrategias de retención 

desn3-100 
¿ des coh orte 

ni +n2+n3des 

desnl+n2+n3* lOO 
¿ des cohorte 

desn4*100 
¿ de. cohorte 

ni +n2+n3+n4des 

desn 1 Tn2+n3+n4- 100 
~ des cohorte 

Para los efectos del analrsls de las estrategias de retenclon escolar se procedlo a 
organizar la Inforrnaclon disponible desde los distintos Instrumentos de recolecclon de 
Informaclon de acuerdo a los tipOS especificas de estrategias observadas 
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Operaclonahzaclón de las estrategias de retención de alumnos 

A contlnuaclon se presentan los Indicadores conSiderados en cada tipO de estrategia 
de retenclon de alumnos descntas en el estudio 

Tipo de Estrategia de R-et-encion fndicadC1n!S 
• De ed:ucaClonprt*Scolar .. ExJst-encla preescolar 
· De prevenclon - Prevenclon en salud 

- ServicIos de allmentaclon 
- Deserciones relacionadas a la salud 

- De compensaclon - Tratamiento 4e los problemas de aprendtzaje 
- AccIones educativas. 
- EstrategIas pedagógicas 
- Objetivos de:la escuela 
- Te.matlCa de reuniones de los: pr-ofesores 
- Anallsrs de los problemas. -de rendlmlooto 
- AnálisIS met-Odo.loglas: de enscilanza 
~ Factores que fl'lcidet't en -e! máyor ó menor 

r-endlmlento de -los a1u:mnO"S 
- SeMClos que otorga la esruela {p.slOOWgO, medico, etc} 
- CatlSas: de fracaso, escolar atribuIdas a baJo CI :de las alumnos 
- MotlVó$ de deserción átr'lbtJjdó$ :á tr$forno$ del' apl"-endlzaJé 

- De incentivos economlcos - DIsponibilidad de matenales 
- ExIstenCia de Intemado 
- 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 promodón flexIble o - Tasa de repeuc10n 

automatlCa - Tasa de aprobaclon 
- De Integraclon 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 Integradoras de la familia 
- Estrategias pedagoglcas orientadas a la familia 
- Anallsls de la srtuaclon familiar de los alumnos en las reuniones 

de profesores 
- PartlclpaclOn de los padres en el proceso educatiVO 

6 Procedimientos de trabajO 

Los procedimientos generales ordenados secuencialmente son los siguientes 

a) Orgamzaclon del trabajO y coordlnaclon con actores Involucrados 
b) Revlslon de base de datos y documentaclon 
c) Revlslon y anahsls del documento preliminar, "Cuestlonano Caracas" que recoge 

Informaclon baslca para el diseño del trabajO en terreno 
d) Elaboraclon de Instrumentos en funclon de variables e Indicadores 
e) Reclutamiento y entrenamiento de recolectores de ,"formaclon 
f) Aphcaclon de Instrumentos 
g) Ordenamiento y claslficaclon de la ,"formaclon (codlficaclon de la Informaclon segun 

Instrumento) 
h) Procesamiento y anallsls de la Informaclon de cada Instrumento 
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1) Dlscuslon de resultados para la elaboraclon del plan de analIsls, a partir del cual se 
realIza la selecclon relaclon y cruce de vanables relevantes provenientes de los 
distintos Instrumentos 

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

Resultados del estudio comparativo longltudmal de la efiCiencia mterna de la 
educaclon pnmana formal Impartida en una selecclon de centros educativos de 

Fe y Alegría y en las escuelas publicas 

En esta secclon se presentaran los resultados del estudio comparativo longitudinal de 
la eficiencia Interna de la educaclon pnmana formal en los centros educativos de FYA y en 
las escuelas publicas de Colombia Despues de haber establecido la comparablhdad de los 
dos sistemas se procedera a presentar los resultados especificas Finalmente se señalaran 
las tasas globales en las categonas de progreso oportuno, repetlclon y retenclon de 
alumnos 

1 Indlce de comparabllldad 

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 FY A Y las escuelas publicas, sobre todo, en vanables 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 comparabllldad" 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 FY A 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 mdlce de comparablhdad 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 locahzaclon de la escuela, (v) el nivel socloeconomlco de 
la poblaclon atendida por la escuela, y (VI) las tasas de trabajO 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 Interna Esa vanable es la oferta educaCional de la escuela 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 

• DistanCia de los estableCimientos estudiados del establecimiento de educaclon 
pnmana mas cercano 

Es Importante establecer que la distanCia entre las escuelas estudiadas sea 
aproximadamente la misma Los resultados estanan pel']udlcados 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 de considerar estos 
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centros como "magnet schools" que logran captar los mejores alumnos y/o los padres con 
mas Inquietud por la educaclon de sus hiJos Para la gran mayona de los centros y escuelas 
puede observarse (Cuadro 4 1) que eXiste un tiempo de viaje de mas de 30 minutos a la 
escuela mas cercana solo un 22 2% de los centros educativos FYA toman un tiempo de 
viaje entre 20 y 30 minutos frente a un 25% de las escuelas publicas Estas diferencias entre 
los centros FYA y las escuelas publicas no son Significativas 

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 barrio" 

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

estudiados y el establecimiento de educaclon primaria mas cercano 

TIempo de VI. 
más de 30 En1re20y30 Menos de 2.0 
minutos minutos mmutos 

Tipo de escueta 
FYA 778 222 -

Escuela publica 926 250 -

Fuente Perfil de la escuela Instrumento de recolecclon de datos utilizado en el estudiO 

• Número 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 Investlgaclon 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 podna 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 

Cuadro 42 
Numero de alumnos por clase en los establecimientos estudiados 

Numero de escuelas 
Numero promedIo de DiferenCIa de Slgmficacron 

alumnos medras (0:=0'.05) 
FYA I Escuela publica FYA I Escuela publica 
31 I 30 5215 I 6070 -855 699 

Fuente Instrumento de recolecclon de datos matricula 
No se registran diferencias slgmficatlvas entre FYA y las escuelas publicas 

• NIVel de escolaridad 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 podna asociarse a diferencias entre 
los niveles de escolandad de los padres Se podna plantear como hlpotesls que las tasas 
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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 escolaridad de los padres de su escuela Estos datos, que representan la percepclon 
de los directores de los centros FYA y las escuelas respecto al nivel de escolandad de los 
padres expresado en Intervalos de años de escolandad, sugieren que en Colombia el 48 3% 
de los padres de los centros educatiVOs FYA tienen 3 años o menos de escolandad, el 
345% entre 4 y 6 años de escolandad y el 17 2% 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 46 4%, 32 1 % Y 21 4% respectivamente 

Cuadr043 
Percepción de los directores respecto al nivel de escolaridad de los padres 

Nivel educacional por tres años. t) menos Entre 4 Y ti-.años de 7 o. más afias de 
Intervalos deescoiaridad escolaridad escolandad 

Tipo de escuela 
FYA 483 345 172 
Escuela publica 464 321 214 

Fuente Perfil de escuela 
No se regIstran dIferencIas Significativas entre FYA y las escuelas publicas 

• Locahzaclon de la escuela 

Otra vanable que podna afectar la efiCIenCia Interna es el nivel SOCloeconomlCO del 
bamo en el cual un centro educatiVO o escuela esta Inserta Tasas supenores de FYA o de 
las escuelas publicas Indlcanan que la poblaclon atendida por un tipO de escuela estuvIera 
en sltuaclon de menos nesgo social Y, por el contra no, que las tasas Infenores se 
exphcanan por la sltuaclon de mayor nesgo socIal 

En termlnos de la locahzaclon de las escuelas, se observa mayor InCidencIa de la 
marglnahdad urbana entre las escuelas publicas, cuando se las compara con los centros 
educatiVOs FYA 

• Nivel socloeconomlco del barrio de los alumnos 

Otro factor que podna InflUir en la efiCIenCia Interna es el nivel socloeconomlco del 
bamo, medido en termlnos del ''tIempo de viaje de dIstintos servicIos publlcos" Se podna 
afirmar que "mientras mas largo sea el viaje a esos servicIos, mas marginal el bamo" Es 
Importante evaluar SI eXisten diferenCias entre los centros educatiVOs y las escuelas publtcas 
en termInOS de esta vanable 

Un dato Importante en este Indicador es el año de su medlclon Resulta relevante 
medir el nivel socloeconomlco de la poblaclon atendida por cada centro educatiVO de FY A Y 
por cada escuela publica El dato que se tiene es la "percepclon del director" de cada centro 
educatiVO y de cada escuela acerca de cuan factl es el acceso a servicIos publIcas desde el 
bamo 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 
entro a estudiar en el año 1991 Es pOSible que la percepclon del director no reflejara la 
realidad del acceso a serviCIOS presente en el año 1991, no solamente porque esta 
Informaclon sea sobre la base de la percepclon del director sino porque corresponda a una 
fecha cuatro años despues del Ingreso del cohorte estudIado a la escuela En ese penodo de 
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cuatro años se podlan haber producido cambios en la nivel socloeconomlco del barno, o 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 haber entrado al barno, disminuyendo tal vez, el Indlce de 

educabllldad de la poblaclon atendida por la escuela En este anallsls de las condiciones 
SOCloeconomlcas de los barnos atendidos por las escuelas estudiadas se esta asumiendo 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 FYA y las escuelas en terminas de 
la duraclon del viaje entre el bamo de la escuela y cinco servicIos publicas el mUniCipiO, el 
hospital, el consultarla, el almacen, y la escuela post-prlmana Se evaluan estos datos de 
acuerdo al siguiente prinCipiO mientras mas cercanos a la escuela esten estos servicIos, 
menos sera la marglnahdad de la poblaclon atendida Al mismo tiempo, mientras mas leJos 
de la escuela esten estos servicIos mayor sera la marglnahdad de la poblaclon atendida 

En los cuadros del Anexo 1 se observa que eXisten diferenCias slgmflcatlvas en las 
poblaCiones atendidas por los centros educativos de FY A y las escuelas publicas, respecto a 
la accesibilidad a dos servicIos publlcos el almacen y el hospital Mientras que no eXisten 
diferenCias en el acceso a otros tres servicIos 

• TrabajO infantil 

Otra caractenstlca de una poblaclon de alta marglnahdad es una 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 defimtlva 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 Aunque el estudiO no cuenta con acceso al 
numero de alumnos que trabajan y estudian que se encuentran matriculados 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 
44 

El 65 5% de los directores de los centros educativos FYA - Colombia, estiman que 
en sus centros la proporclon de alumnos que traba.¡an es menos del 10% A partir del anallsls 
de los datos no se registran diferenCias estadlstlcamente slgmflcatlvas entre directores de 
FY A Y de las escuelas pubhcas en cuanto a su percepclon del trabajO Infantil entre los 
alumnos de sus escuelas Por lo tanto los resultados sugieren que en las escuelas publicas 
las tasas de trabajO Infantil son Iguales a las de los centros FY A 
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Cuadro 44 
Percepclon de los directores respecto a las tasas de trabajo infantil en sus 

establecimientos 
(en cada establecimiento estudiado) 

Percepción deja tasa Menos de 100/~ 11+<30% 31...oook más de 60% 
Tipa de escuela 

FYA 655 310 34 -
Escuela pública 467 467 33 33 

Fuente Perfil de la escuela" Instrumento de recolecclon de datos utilizado en el estudio 

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

En esta secclon no Interesa explicar los mecanismos a traves de los cuales las 
ofertas educaCionales de FY A Y la escuela publica fueron diseñadas, m a que demanda 
respondieron, m su relaclon con las condiCiones SOCloeconomlcas de los barnos atendidos 
por la escuela AqUl se toman las ofertas educaCionales de las escuelas estudiadas como 
un dato En la medida que eXiste 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 terminas de 
su efecto en la comparablhdad de las escuelas, y segundo, en termInas de su InfluencIa 
sobre la efiCIenCIa Interna de las escuelas 

Una oferta educaCional mas amplia podrla 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 busca tener el numero mas alto pOSible de centros educatiVOs de 
FY A Y los cntenos de selecclon de las escuelas publicas descartan por lo menos la selecclon 
de una escuela cercana al centro educativo estudiado o a cualqUier otro centro FYA ASI, se 
asegura, por lo menos parcialmente, que los alumnos de cada centro educativo y escuela no 
se hayan matriculado en otra escuela estudiada En el anahsls de los resultados se deberla 
conSiderar que la oferta educaCional podna tener alguna InfluenCia sobre la selecclon de 
escuela por parte de las familias y aSI afectar la comparablhdad de las "escuelas casos" 
provementes de los dos sistemas Aunque no se puede medir exactamente su Influencia, 
esta vanable deberla estar presente al momento de la lectura de los resultados 

Es pOSible que para las familias que ya esta n en una escuela, cualesqUiera fuesen 
sus motivos para matncularse en ella, la oferta educaCional de esa escuela tenga una 
InfluenCia en las tasas de progreso oportuno, repetJclon 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 mas amphas 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 la escuela, 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 InSCrIbir 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 FYA y la escuela publica en terminas de su oferta 
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Los centros educatiVOs de FYA tienen una tendencia a ofrecer todos los niveles de 
educaclon en un solo establecimiento como un forma de aprovechar costos fIJoS y aSI redUCir 
el costo por alumno 

ASI, en FYA - Colombia se ofrece educaclon secundarra con mayor frecuencia, que 
en su contraparte publrca (21 vs 12), mientras que la oferta de la educaclon preescolar es 
Igual (18 centros con programa preescolar) Se especifican estos datos porque, al parecer, 
al estar las familias en una escuela con una oferta mas amplia que la pnmana, estarran mas 
dispuestos a que sus hiJos permanecieran en esa escuela 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 restringida en el caso de las escuelas publicas 

Ambas modalrdades, educaclon preescolar y educaclon secundarla seran asociados 
con la efiCienCia Interna de esos sistemas y deberran InflUir sobre la lectura de las tasas de 
progreso oportuno, deserclon y repetlclon que seran tratados mas adelante en esta secclon 
La educaclon preescolar constituye una estrategia de retenclon de alumnos mas directa 
porque puede aumentar la educabllIdad general de los mños, 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 

1 3 Comparab.hdad de las escuelas 

De acuerdo a los seis factores externos a la escuela que constituyen este Indlce de 
comparabllrdad se podna constatar que en la mayorra de ellas no eXisten dIferenCias 
Significativas entre las poblaCiones atendidas por los centros de FYA y las escuelas publicas 
En terminas de las ofertas educaCionales de FYA y la escuela publIca, se ha encontrado que 
un numero Importante de centros FYA tienden a levantar una oferta educativa mas global 
ASimismo se ha señalado porque esto podrra InflUIr en la efiCienCIa Interna de la escuela 
Por otro lado en termlnos de la locallzaclon de las escuelas estudiadas, FYA 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 podrra afirmar que, de acuerdo a 
este Indlce de comparabllldad, el alto grado de SImIlitud de las dos poblaCIones atendidas 
permite una comparaclon de estos dos sistemas escolares en termInaS de su efiCienCIa 
Interna 

A contlnuaclon se presentaran los resultados del estudIO comparativo longitudInal de 
la educaclon prrmarra formal de FY A Y de escuelas publicas 

Presentaclon de resultados 

2 1 CalificaCiones e Indlce de SelectiVidad 

En Colombia 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 analrsls de slgmficancla (Cuadro 4 5) 
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Se encontro que eXlstlan diferencias en todas las categonas de anahsls en los años 
1991 y 1992, estas diferencias senan todas posItivas para FY A aun cuando se observa un 
descenso en las cahficaclones a traves del estudiO en ambos tipOS de escuela Respecto a la 
diferencia entre los promedios castellano - matemabcas y promedio final general, se observa 
que los porcentajes del pnmer promediO señalado, son menores que los del segundo 

Cuadr045 
AnálisIs longitudinal comparativo de las diferencias en los promedios de las 

calificaciones Colombia 

Colombia 1991 1992 1993 1994 
FYA Pubhca FYA Publica FYA Pubhca FYA Pubhca 
n=750 n=557 n=627 N=482 n=567 n=443 n=526 n=416 

Castellana'" 7327 70]8 7335 705S 7136 70~ nD6 7U78 
Matematlcas* 7339 7104 7314 7016 7163 6981 7158 6960 
castellanolmaíemátlcas- 7333 7091 7344 703:5- 7150 7009 7182 7052 
Promedio final*** 

* 

** 

7377 7134 7534 7081 7303 7029 7413 7276 

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 cahficaclones estandanzadas 
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 mdlce de selectividad de los alumnos 

FY A se destaca por educar niños de sectores de alta marglnalldad y aphca una gama 
vanada de estrategias de retenclon de alumnos Al mismo tiempo, los sistemas parecen 
tener la tendencia a seleCCionar sus alumnos de acuerdo a pohtlcas 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 
FY A, postenor 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, evaluada slstematlcamente por 
FY A Sin embargo, la tendenCia esta clara y es un tema que requiere un anahsls en 
profundidad HabIendo aclarado los alcances de este anahsls de selectividad se pasara 
ahora a exphcar los resultados del anahsls de las calificaCIones 
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El cambio en el promedio final de calificaciones a traves de un penodo determinado 
se constituye en un Indlce 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 eXista 
practicas de selecclon de alumnos por habilidad Este no es un Indlce 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 final 1994 

Un sistema escolar no es selectivo de sus alumnos por habilidad SI 

el promedio fmal1991 > 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 Ideano de FYA 

Cuadro 46 
Comparaclon entre los promedios de calificaciones obtemdas en 1991 y 1994 para 

cada sistema estudiado, como un mdlcador de selectividad 

** 

Promedios finalEi$ ~ calificacIones DIferencia entré lós promediOS finales'" 

1991 
7377 

FYA Escuela pública FYA Escuela publica 
I 1994 1991 J 1994 Dlf * Dlf* 

I 7413 7134 I 7276 + 4 ** +14 ** 

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 posrtlva entre los promedios finales en el sistema de 1991 y 1994 podna señalar 
practicas Impllcltas o explicitas de selecclon de alumnos 

22 Tasas de promoclon, repetición y deserclon 

AqUJ 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 

En Colombia (Cuadro 4 7, Graflco 41), de los 750 alumnos que Ingresan en el año 1 
a escuelas de FYA, 511 avanzan oportunamente luego de 4 años de escolaridad, esto 
representa una tasa de promoclon oportuna Igual a 68 13% La tasa de deserclon del 
sistema es de 1053% La tasa acumulada al tercer año del estudiO es de 1299% (197 
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deserciones) que es el 46% de la deserclon bruta del sistema Tanto la tasa de repetlclon 
como de abandono van en descenso Respecto a las repeticiones, estas se producen 
mayoritariamente en el pnmer año del estudio, pnmer grado, donde la tasa es de 12% 

Cuadro 4 7 
Tasas de promoClon, repetlclon y deserción en FYA - Colombia 

Tasas del clctode cuatTo.grados 1991 19~2 1993 1994 
FY A...coJombla 
N° de alumnos 750 627 567 526 
Promocron {%) 1H2) 8Se- 904"3 9276 9-714 
Repetlclon (%t 2 1200 414 405 247 
Desercioo{%) 2 44 542 3~17 SS 

(1) La tasa de promoclon corresponde al numero de alumnos de un año que fue matriculado el año 
siguiente Es decir la tasa de promoclon es el numero de alumnos de 1991 que se matriculo en 
el año 1992 

(2) Tasa de promoclon, repetlclon y deserclOn estan expresados como porcentajes del total del 
cohorte Los tres porcentajes debenan sumarse a 100% 

Gráfico 41 
FluJo de alumnos del cohorte FYA-Colombla 

Colombia 

Año 1 
1991 

Año 2 
1992 

PorcentaJearumulado 41 TI 

Free. acumulada 33 

Tasa anual 44 

Free. anual 33 

Desemones 

RepItenaas 

Free. anual 

,/ 

Tasa anual 1200 

Free. acumulada 90 

Porcentaje arumulado 56 25 

59 

542 

26 

414 

124 

Año 3 
1993 

3291 

Tl5 

9746 

TI 

317 

18 

405 

147 

9187 

Año 4 
1994 

1000 

79 

38 

2 

247 

160 

1000 

Progreso 
Oportuno 

En las escuelas publicas (Cuadro 4 8, Grafico 4 2), del total de 557 alumnos que 
Ingresan a las escuelas publicas, 405 son promovidos oportunamente luego de 4 años de 
escolaridad, esto representa una tasa de promoclon oportuna Igual a 72 71 % Luego de 4 
años desertan 45 alumnos cuya tasa correspondiente de deserclon es Igual a 8 07% 
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Cuadro 4 8* 
Tasas de promOClon, repetlclon y deserclon en las escuelas públicas-Colombia 

Tasas del CICto de cuatro grados 1991 1992 1993 
Escuelas_publlcas-Colombla 
N° de alumnos 557 482 443 
Promoclon . {o/o} 865 9190 9390 
Repetlclon (%) 1077 580 361 
Desercfon (% J 269 228 248 

* Las definiCiones de las tasas se encuentran en las notas explicativas del Cuadro 4 7 

Graflco 42 
FluJo de alumnos del cohorte escuelas publicas-Colombia 

Colombia 

Año 1 
1991 

Porcentaje acumulado 

Free acumulada 

Tasa anual 

Free anual 

DesercIOnes /' 

269 

15 

Año 2 
1992 

3333 

15 26 

228 

11 

Año 3 
1993 

5111 82.22 

37 

248 

11 

/' 

Año4 
1994 

1000 

45 

192 

8 

/' 

1994 

416 
9735 
072 
192 

Progreso 
Oportuno 

G- - G-G -RepltenClas 

Free anual 

Tasa anual 10 77 

Free acumulada 60 

Porcentaje acumulado )607 

500 

88 

3551 

""16 \ 

361 72 

104 107 

9719 1000 

En ColombIa (Cuadro 4 9), las deserCiones definitivas en las escuelas de FYA tienen 
una tasa de 1 06% en la cohorte de 4 años En las escuelas publicas la tasa es menor, 
O 53% La causa mas frecuentes de deserclon en FYA es motivos de salud, las cuales 
representan un 37 5 % de todas las causas de tIpO definitivas de deserclon escolar seguidas 
por el motIvo de continuas repeticiones En las escuelas publicas los niños abandonan 
mayorltarramente la escuela por experimentar continuas InaSIstencias (66 6% de las 
causales totales) y en segundo lugar por motivos de salud 
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Cuadro 49 
Analfabetismo funclonal* generado por centros educativos de FYA y escuelas 

publicas en Colombia 

Año 1991 1992 1993 1"994 19914994 
MotivoS de abandono FYA Publica FYA Publica FYA Publica FYA Publica FYA Publica 
Abandona por problemas 2 2 
economJCOS famdtares 4{)O 250 
Abandona por problemas de 2 1 1 3 
salud 400 500 333 375 
Abandona por continuas 1 l' 
repeticIones 200 125 
Abandona por continuas 1 1 2 2 
inasistencias 500 666 250 
TotaJ de deserciones :5 2 1 3 8: 
definltiVas 1000 1000 1{)()() 100 1:00 

O O 
Tasa de deserclon definitiva 6 35 25 60 106 

* "Capacidad de comprender e intercambiar mensajes escntos que Incluyan calculos Simples y se 
lo considera como un reqUiSIto para que las fersonas puedan ser Ciudadanos activos y 
participar en procesos de cambiO tecnologlco 1 

Con los datos obtenidos se puede reahzar un anahsls del fracaso escolar, pero se 
debe considerar que dada la Importancia de la tasa de repetiCiones 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 eqUivoca clan podna prodUCir una tasa que no 
representa la realidad de los sistemas escolares estudiados Sobre la base de ese 
principio se presentaran las tasas reales de repetlclon sobre un "n restringido" Junto con 
las tasas tradiCionales (ver nota del Cuadro 4 10) 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 motlvos 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 repetJclon, 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 
restringido" que 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 En Colombia se observa una tasa de repetlclon mas 
alta en FYA que en las escuelas publicas 

15 Definlclon dada en documento de la UNESCO-OREALC 1996 
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Cuadro 410 
Tasas de repetlclon 

Tasa bruta de repebClon " Tasa real de repeti'clon -
FYA I Escuela publica FYA I Escuela publica 
2133 I 1921 2356 I 200 

La tasa tradicional de repetlclon es el numero total acumulado de reprtentes 
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 reprtentes del cohorte entre 1991 y 1994 
n2 = numero de alumnos del cohorte en 1991 
ns = 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 obtemdas debenan analizarse con 
mas finura con el fin de entender que porcentaje de esa deserclon se asocia a factores 
Intenores 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 anallsls 
tradicionales no han llegado a distinguir entre los motivos de deserclon, quedando en 
globalldades que han distorsionado gravemente la magmtud del problema Las tasas de 
deserclon no definItIva, por cambio de escuela o por cambio de barriO son externos a la 
escuela y pueden estar relaCionados a factores que no tienen relaclon con la educaclon 
Impartida 

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 
latlnoamencana, la toma de declslon en pohtlcas 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 restnnglda de deserclon definitiva 

En el Cuadro 4 11 se puede ver que la tasa de deserGIon definitiva es muy Infenor a 
la tasa bruta de deserCiones Se observan tasas de deserclon definitiva de FYA mas altas 
que en el sistema publico 
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Cuadro411 
Tasa de deserclon del cohorte 

Tasa bruta de desercIones '* Tasa de-deserciones por Tasa de desercIones 

NA 

105 

* 

** 

*** 

%} cambios ** (%) definitivas ""* (%) 
Escuela NA Escuela NA Escuela publIca 
pÓblrca . públIca 

80 95 43 106 053 

La tasa bruta de deserclon Incluye deserclon por cualquier de los motivos señalados en la 
Secclon 111 yen la mtroducclon 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 defimtJva es la sumatorla 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 412 que 
en Colombia FYA tiene tasas globales de progreso oportuno Infenores a las escuelas 
publicas Sin embargo la tasa de repetlclon de la escuela publica es alta 

* 

Cuadro412 
Progreso oportuno 

(portlpo de escuela en cada pals) 

Tasa global de pro ~!'eso opolÍUno {%} ~ 
FYA e~la p(Jbltea 
609 709 

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 anahsls 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 retemdo por la escuela es un 
alumno cuyo progreso por el sistema ha Sido oportuno o que ha repetido Un repltente, 
aunque haya temdo un rendimiento defiCiente, todavla ha Sido retemdo 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 413) 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 un sistema de retener un alumno 
aunque haya temdo un rendimiento defiCiente en uno u otro año 

En Colombia se encuentra que las escuelas publicas tienen una tasa de retenclon 
mas alta 
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Cuadro 413 
Tasa global de retenclon escolar del cohorte 

Tasa global de retención'" (% ) 
FYA I escuela pUblfca 
8946 J 9192 

Tasa de retenclon se calcula sobre la base de los siguientes cifras 
n, = nO de alumnos que progresan 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 FYA - Venezuela y las escuelas publicas, y como dichas vanaclones se asocian con 
las diferencias entre las tasas de promoclon, repetlclon y deserclon definitiva 
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SecClonV 

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

Introducclon 

Los Mlnlstenos de Educaclon de toda la reglon LAC16 han desarrollado un cumulo de 
estrategias de focahzaclon para reducir las tasas de deserclon escolar durante los pnmeros 
años de escolarlzaclon de los mños provenientes 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 Reglon En cierto sentido, esta secclon presentara lo medular de la 
Insplraclon de FYA proveer la educaclon prlmana 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 FYA-Colombla 

1 CondiCión 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 necesaria 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 realizar el anallsls de la estabilidad de los 
profesores se solicito a los dIrectores de FYA-Colombla Indicar el promediO de permanencia 
del equipo docente en cada una de sus escuelas 

Como IndIca el Cuadro 5 1 la gran mayorla de los profesores de FYA cuenta a su 
favor desde 6 a 20 años de serviCIO (70%) 

Cuadro 51 
PromediO de años de serviCIO de profesores en los centros educativos de FY A 

PromedIO de-aijC)s de $étViélode P*'óf~ en 
TQtal casos centtoseducativos de FYAí*} 

5 o-menos t e-10 I 11-20 I 21 o más 
31 172 I 345 I 379 I 103 

Fuente Cuestlonano al director 
* porcentaje del total respuestas 

A contlnuaclon se les pregunto a los directores SI conSideraban razonable el grado de 
estabilidad eXistente de sus profesores, respondiendo que los promediOS de servicIo en sus 
respectIvas escuelas es mas bien "razonable" 

El numero de años de serviCIO es, en general es alto SI se conSidera que sobre el 
80% de los profesores presentan mas de 6 años de servicIo Esto podna InflUir en la 
Implementaclon de las estrategias de retenclon de alumnos en los centros educatiVOs, ya 

16 
Reglon LAC Reglon de Latmoamenca y el Canbe 
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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 estabilidad del equipo docente FYA desarrolla seis 
de los siete 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 comumdadlfamlila, programas de incentivos economlcos y programas 
preescolares eXisten ademas programas indirectos como aquel de la educaclon tecmca 
secundana llamado "educaclon con trabaJo" 

A contlnuaclon se muestra como FY A aplica estas estrategias de retenclon de 
alumnos en sus centros educatiVOs pnmanos Las observaCiones se basan en los datos 
obtemdos en el perfil de las escuelas, el cuestlonano para directores, ademas de ejemplos 
de programas eXitosos 

• Breve perspectiva de las estrategias aphcadas en FYA-Colombla 

Los directores de FYA emplean la estrategia de los incentivos economlcos la 
dlstnbuclon de matenal de estudiO y pequeñas becas escolares para ciertos alumnos 
Segundo, los centros educatiVOS Implementan estrategias preventivas como programas de 
almuerzo en la escuela y de atenclon medica Tercero, se presta mucha atenclon a las 
estrategias de Integraclon de la comUnidad, especialmente aquellas que buscan Integrar a 
los padres a la educaclon de sus hiJos 

En el anahsls 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 destinados a atender los aspectos de salud y de nutnclon 
de los niños pobres que pueden ser efectiVOS a pesar de su alto costo dada la gran 
proporclon de niños pobres Las estrategias preventivas son un aspecto fundamental del 
plan de retenclon de alumnos 

Dentro de los programas preventivos que presenta FY A, destacan aquellos 
destinados a bnndar desayunos escolares (379%) Y los de salud especlficamente 
enfermera (27 6%) 

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

22 Estrategias compensatorias 

Las estrategias compensatonas estan constituidas por programas destinados a 
enfrentar los complejOS problemas relacionados con el fracaso escolar y tamblen aquellos 
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que apuntan a la focahzaclon 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 caractenstlcas de los alumnos y de sus comunidades 

En relaclon a estas estrategias, prImero 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 necesarIO prestar un servicIo especial a los 
alumnos con problemas de aprendizaje Tercero, se Indagara 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-Colombia ofrece serviCIOS especialIzados para estos nIños 

Sobre la base de este perfil, se podna evaluar la relativa Importancia de esta 
estrategia en FYA 

• Problemas de aprendizaje y repetición múltiple en FYA 

En FY A-Colombia 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 7,4% y un 3,7% 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 el 
"prestar ayuda a los alumnos con dificultades de aprendizaje" En el Cuadro 5 2 se aprecia la 
frecuencia con que los directores de FY A-Colombia conSideran este objetivo de Importancia 
pnmarIa, secundarIa o terciana ASI, de un total de 31 directores, solo el 32% le otorga 
Importancia pnmarIa y un 16% terciana 

En relaclon al apoyo a los alumnos con retraso en el aprendizaje, se puede señalar 
que este obJetiVO no resultaba relevante para ellos 

Cuadro 5 2 
Apoyo a alumnos con problemas de aprendizaje 

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

nó de casos tasa de t'~tlclÓn (lar apoyo ~ alumnos con pr.ablem~s di;! aprélldJzaJe 
deFYA ter objetivo ! 2ndo objetivo I 3erobjehvo 

31 2356 1 I - I 5 

Fuente Cuestlonano al director 

• Reumones de profesores 
(,Es ocasión para la revIsión y plamflcaclon de estrategias de retenclon de 
alumnos? 

Un centro educatiVO no puede diseñar, ejecutar y evaluar estrategias de retenclon de 
alumnos Sin que analIcen los problemas de los alumnos en forma slstematlca, ya que ese 

39 



diseño depende del conocimiento construido por los profesores sobre el alumnado en su 
conjunto En el mundo escolar la reunlon de profesores es la Instancia pnvlleglada para esa 
actividad Al mismo tiempo se debena reconocer que los problemas de aprendizaje de los 
niños 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 anallsls de las reuniones de profesores regulares al Intenor de la escuela 
(Secclon VI) se observara que no es posible discernir Importantes diferenCias en termlnos de 
la frecuencia con que se Introducla "la sltuaclon personal y familiar del alumno" como tema 
Este resultado estadlstlco es sorprendente puesto que se habla supuesto que habrla una 
marcada diferenCia entre FYA y las escuelas publicas, dada la Ideologla de FYA 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 principal 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 reuniones de 
profesores 

En termlnos de la conversaclon de los profesores durante sus reuniones de regulares 
en las escuelas, aun cuando el tema "sltuaclon personal y familiar de los alumnos" es 
Introducido menos veces que las esperadas, los temas "anahsls del rendimiento del alumno" 
e "Innovaciones pedagoglcas" son planteados con cierta frecuencia Parecerla que el 
rendimiento de los alumnos se ve limitado al area tecnlca, sin ser colocado en el marco del 
desarrollo socio-afectivo de los mños ni 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 FYA, que van desde las altamente formalizadas y 
ntuallzadas (reuniones de profesores regulares allntenor de las escuelas) hasta los entornos 
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, 
creativa mente 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 

• "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 los directores perciben la expllcaclon del fracaso 
escolar y repetlclon centrada en la familia o en el contexto y la percepclon del eXlto (logro de 
centros en termlnos de retenclon y progreso oportuno) centrada en la escuela Se percibe la 
metodologla pedagoglca como la mas Importante influenCia individual sobre un rendimiento 
escolar satlsfactono pero, sorprendentemente tiene escasa o mnguna relaclon con el logro 
escolar defiCiente Debe notarse que en ambas explicaCiones, aquella del eXlto o la del 
fracaso escolar, cUriosamente estan ausentes las explicaCiones centradas en el alumno 
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De esta forma, tanto los directores de FYA como los de los establecimientos publlcos 
Indican que el pnnclpal factor que Influye sobre el rendimiento escolar es la "metodolog/a 
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 seria "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 cierto Significado El problema podna ser que 
la variable metodologlca que se busca en orden a explicar el mayor nivel de eficiencia Interna 
de las escuelas de FYA 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 comunitarias, que enfrentan los alumnos en su dlano VIVir 

• ¿Profesores neghgentes 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 
especlficamente, con cuanta frecuencia hablan observado que los profesores eran 
negligentes respecto a alumnos con cualqUiera de los dos problemas El Cuadro 5 3 Indica 
como ven los directores de FYA-Colombla la actitud de sus profesores relativa a "alumnos 
con problemas" Segun los directores la negligenCia de los profesores es un fenomeno que 
no ocurre "muy frecuentemente" , Sin embargo ocurre con cierta frecuencia (3 4%) 

Cuadro 5 3 
Neghgencla de profesores frente a "alumnos con problemas" 

nQde muy 1recuentemente aveces 
.casos frecuentemente rara vez. nunca 

29 - 1 5 11 12 
100(*) - 34 172 379 414 

Fuente Cuestlonano al director 
porcentaje del total de respuestas 

En general podna señalarse que los profesores de FYA 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 focahzadas 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 
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• ServicIos especiales para apoyo de los mños con retrasos en el aprendizaje 

La estrategIa compensatoria 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 ColombIa 
un 24 4% del total de los centros educatIVos estudIados de FYA ofrecen este servIcIo 

El que no sean un porcentaje muy alto 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 FYA 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 FYA 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 polltlco -
terntonales, productiVOs, culturales y educatiVOs La partlclpaclon activa de la familia en la 
educaclon de un niño es solo una de las caracterlstlcas 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 las activIdades del centro En este sentido, la retenclon del alumno se ve favorecIda 
por la partlclpaclon actIva de la comumdad y de la famIlia en la escuela 

Para entender el fenomeno de la partlclpaclon comunltana es Importante señalar el 
proceso caracterlstlco de FYA 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 varios pasos Invltaclon por parte de representantes de la comunidad Instalaclon 
InmedIata de un centro educatiVO, consolldaclon del apoyo de la comunidad con 
organizacIones comunItariaS, 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 
"Involucramlento de la famIlia en la educaclon de sus hIJOS" Las preguntas claves que 
onentan este marco son c:,como visualizan los centros educatIVOs de FYA la partlclpaclon de 
la famIlia? y ¿como Impacta esa partlclpaclon en la efICIenCIa Interna de la educaclon 
pnmarla de FYA? 

A contlnuaclon se describe como ven los dIrectores de FYA los benefiCIOS de la 
partlclpaclon de la famlha Postenormente, se revIsan las estrategias de retenclon de 
alumnos que guardan un fuerte componente famIliar 
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• 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 FYA-Colombla, de cinco problemas baslcos que podnan caractenzar las 
situaciones familiares de niños procedentes de grupos altamente marglnahzados 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 ntños 

En el Cuadro 5 4 se observa que los mayores problemas, asociados por los 
dIrectores de ambos establecImIentos a la sltuaclon famIliar de las famlhas de sus escuelas, 
son pnnclpalmente los "problemas economlcos" 

Cuadro 54 
Percepclon del dIrector de la sltuaclon familiar de los alumnos 

n<)totalde 
1 2 3- 4 5 casos. 

FYA 
31 21 3 3 3 1 

100 (*) 677 97 97 97 32 

Escuela pública 
29 15 3 6 3 2 

100 (*) 517 103 207 103 69 

Fuente Cuestlonano al director 
* porcentaje del total de respuestas 
Categonas de respuesta 
(1) problemas economlcos de la familia 
(2) baJo nivel educaCional/cultural 
(3) problemas sociales (abusos de sustancias qUlmlcas) 
(4) falta de mteres en los niños 
(5) falta de apoyo emocional 

Se puede conclUIr que las onentaclones para la Incorporaclon de la famIlIa en el 
centro educatiVO tienden a descansar sobre este analIsls, centrandose aSI en conClentlzaClon 
sobre el valor de la educaclon para que la familia no retire su hiJO de la escuela por 
problemas economlcos 

Las percepciones fundamentales de los directores respecto a los problemas que 
enfrenta las 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 familia 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 /a practIca del 
profesor 

Entre los factores considerados figuraba la "partlclpaclon de la famlha en el proceso 
educatiVO" Se pregunto a los directores hasta donde este factor es determinante del eXlto de 
los alumnos en sus escuelas Se revIso SI los directores de FY A-Peru conSideraban la 
vanable como pnmer, segundo o tercer factor mas Importante en el eXlto del alumno 

43 



Como Indica el Cuadro 5 5 solo el 6 5% de los directores de FY A consideran la 
partlclpaclon de la familia como el factor mas Importante para el eXlto del alumno, sin 
embargo SI se suman las tres pnondades el 44 9% de estos lo consideran 

Cuadro 5 5 
Partlclpaclon de padres de familia como factor Importante 

en el logro de los alumnos 

n!lde La panJCIpac:lon de los padres de fannlFa en el proceso 
directores educativo es determmante en los lo ros de tos alumnos 

1° prlondadf1l J Z'pnorldad (2) 3°pnorldadJ.3) 
31 65 I 129 355 

Fuente Cuestlonano al director 
(1) Porcentaje de directores de FYA que consideran la partlclpaclon de los padres de 

familia como el factor mas mfluyente en los logros de los alumnos 
(2) Porcentaje de directores de FYA 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 mfluyente 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 O) 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 FYA 

Tlpologla de partlclpaclon de los padres de familia en la escuela 

Colaboraclon en la gestlon 

A 

procesos comunltanos de evaluaclon de 
necesidades desarrollo de proyectos Institucionales 
y ca-responsabilidad en el finanCiamiento de las 
actividades 

Partlclpatlvo 

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 mstltuclonales 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 mformaclon 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-Colombla, la 
"partlclpaclon de los padres en el proceso educacIonal' no constituye una fuerte pnondad 
(Cuadro 56) 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 33 3% 
de los directores de FYA y de las escuelas publicas lo consideran un obJetivo Importante 

Cuadro 5 6 
Promoclon de la partlclpaclon de los padres de familia en el proceso educativo 

nÚfneroWtaf 
El director promueve la partiCIpación de:los 

d(H:;¡:jSD$ 
padr-es en1:l1 proceso-edueatlVO como 

111: prtot.Clad ~.prIDrld~d sajll'lQridaá 
FYA 31 - 4 6 

100 (*) - 133 200 

Escuela pubhca 
28 - 4 10 

100 (*) - 143 345 

Fuente Cuestlonano al director 
* porcentaje del total de respuestas 

En FY A se mamfiesta una contradlcclon en termlnos de partlclpaclon de los padres 
Por un lado se ha observado el anallsls poco frecuente de la sltuaclon personal y familiar de 
los alumnos en las reumones 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 
comumtana de los alumnos 

• Frecuencia de los encuentros padres-profesores 

A cada uno de los directores se le pregunto con que frecuencia se realizaban los 
encuentros padres-profesores en sus escuelas En el pals Citado se observa que eXiste la 
misma regulandad que en las escuelas publicas, reallzandose aproximadamente una vez por 
mes como lo indica el Cuadro 5 7 

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

Numero total frecuenCIa 
TIpo de escuela de casos una VéZ al una vez: por ubavezal una vez por 

año semestre mes semana 

FYA 
30 - 13 17 -

100 (*) - 433 567 -
Escuela publica 

30 - 12 18 -
100 (*) - 400 600 -

Fuente Cuestionan o al director 
* porcentaje del total de respuestas 

• 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 FYA y 
en las escuelas publicas 
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clases 
En FYA eXiste una tendencia general a programar las asambleas en las horas de 

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

Tipo de 
Número Programación de las reuntones de padres de famdia con profesores 

escuela 
total de 
casos 1 2 3 4 5 6 

31 25 - - 2 - 4 
FYA 

100 (*) 806 65 129 - - -
Escuela 30 28 - - 1 - 1 
pubhca 100 (*) 933 - - 33 - 33 

Fuente CuestIOnario al director 
* porcentaje del total de respuestas 
Categonas de respuesta 
(1) en el horano 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 participa clan activa de la comunidad en la educaclon entregada por FYA adopta 
dos formas 

Pnmero se debe adelantar que los fondos de InverSlon generados y gestionados por 
la escuela proveen un poderoso Incentivo para la gestlon local (ver Secclon 6) a 
traves por ejemplo, de aportes para el mejoramiento de la escuela, a lo que se suma 
que la transferencia de fondos desde la OfiCina NaCional a los centros de padres 
pemute a los apoderados y a las comunidades una partlclpaclon mas decIsiva en 
relaclon a como se gastan los recursos de la escuela y en relaclon a como se 
gestionan las escuelas Esta partlclpaclon 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 
de FYA 

El Involucramlento de los padres comienza a ser Importante para FYA 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 las alianzas profesores-padres para los casos de niños con problemas de 
aprendizaJe, contribuyen ambas a redUCir el numero de deserCiones 
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Los directores de FYA son miembros activos de la comunidad y presiden los 
multlples serviCIOS educativos y comunitarios 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 maneja 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 FYA 

Se han revisado tres de las estrategias de retenclon de alumnos de FY A, que son las 
mas tradiCionales en la focallzaclon de recursos de las pohtlcas publicas en educaclon 
Existen otras tres que caracterizan a FYA 

24 Estrategias de incentivo económico 

• TrabajO infantil 

Las tasas de trabaja Infantil son dedUCidas de la Informaclon entregada por los 
directores qUienes Indicaron la InCidencia del trabaja Infantil en las escuelas como porcentaje 
del total de mños matnculados Los antecedentes Indican que, de acuerdo a la percepclon de 
los directores de los dos tipOS de escuela, no eXisten diferenCias Importantes en terminas de 
InCidencia de trabaja Infantil 

Dejando de lado la comparaclon de la InCidencia del trabajO Infantil entre las escuelas 
de FY A Y aquellas pubhcas se observa que, a pesar de las situaciones economlcas de las 
famlhas, una tasa de trabaja Infantil relativamente baja entre los escolares El Cuadro 5 9 
Indica que el porcentaje de directores que Informan de tasas de trabaja infantil entre el 11 y 
60% sus alumnos es un 34 4% 

Cuadro 5 9 
Percepclon de los directores de FYA del nivel de trabajO infantil en los centros 

educatiVos de FY A 
(entre alumnos en los centros educatiVos estudiados) 

lIlamero total de 
Menosd~1a% 11-30%. 31-60% másd~:60% casos 

29 655(*) 310(*) 34(*) -

Fuente Perfil de la escuela 
* porcentaje del total de respuestas 
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• Meta de los IncenÍlvos economlcos 
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 FYA o por los centros educativos, 
es Importante ver cuan exactamente los directores de FYA perciben las causas de las 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 termInOS 
negativos "SI FYA diseña soluciones para problemas que sus familIas no tienen 
efectivamente sera dificil que esas soluciones puedan ser conSideradas como Incentivos 
economlcos apropiados " 

El FYA-Colombla 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 por FY A 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 cOinciden, en 
cierta medida con la tasa verdadera de deserclon escolar por problemas economlcos 

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 
observa una sltuaclon contradlctona puesto que el 81 5% los directores conSideran a este 
problema como la pnnclpal causante de las deserciones, Siendo que los datos reales arrojan 
que solo el 25% de las deserciones de sus alumnos son atnbUlbles a problemas economlcos 
familiares 

Por otro lado, los datos estadlstlcoS reflejan que la causante de las deserciones son 
los problemas de salud (37 5%) De Igual manera, se aprecia cierta contradlcclon al 
compararlos con la percepclon de los directores, ya que solo un 74% de ellos los señala 
como tal 

Lo antenor estana Indicando que la causa atnbUlble a la deserclon por los directores 
es descartada, pudiendo ser conSiderada como un obstaculo para el desarrollo de 
estrategias de retenclon de alumnos Sin embargo no se puede afirmar que los directores 
basan sus deCISiones sobre Informaclon Inexacta en relaclon a sus escuelas Paralelamente, 
se debe reconocer que las tasas de deserclon son bastantes bajas en FYA-Colombla debido 
pOSiblemente, al eXlto de las estrategias de Incentivos economlcos y a la InCidencia de los 
eXitosos programas de educaclon para padres 

• 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 anahsls de "benefiCIO economlco Inmediato vIs costo personal a largo plazo" 
frecuentemente utilIzado por familias en extrema pobreza En este caso, el benefiCIO 
Inmediato pasa a la famlha 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 mños trabajadores sobre el Ingreso familIar Tamblen se deberla reconocer 
que la declslon de los padres de sacar a sus mños ligeramente mayores para que se hagan 
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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 necesario 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 alimentaclon 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 

Programas alimenticIos y retencIón medIca en la escuela 

Programas allmenÍlclos en la escuela 

Estos programas son un poderoso Incentivo economlco para las familias En relaclon 
a las estrategias preventivas, se puede señalar que Colombia ofrece el programa de 
almuerzos escolares 

ServicIos de atenclon medica en las escuelas 

Dlspensanos medlcos, cllmcas, pollchmcos, programas preventivos y chequeos de 
desarrollo flslco son programas que se Implementan en la totalidad de los centros educatiVOs 
FY A Esos programas son en general auspiciados por los centros educatiVOs mismos 

Reducclon directa de costos accesibIlidad de la escuela 

Transporte escolar 

FY A presta transporte escolar, segun lo indican sus directores en 24 1 % de sus 
centros educatiVOS 

Infraestructura de pensionado para los alumnos 

Las Instalaciones de pensionado gratuitas o subSidiadas proveen un Incentivo para 
mantener a los mños ligeramente mayores en la escuela, espeCialmente en las areas rurales 
FYA ofrecen este servicIo en Cinco de sus centros educativos (21 7%) 

Textos y matenales de estudiO gratuitos 

PrevIo a examinar la provlslon de textos, deberla analizarse la ImportanCia de estos 
en el proceso de aprendiZaje de FY A Se soliCito a los directores pnonzar seis factores 
diferentes, dejando de lado el nivel cultural y socloeconomlco de la familia que podrla InflUir 
sobre los niveles de rendimiento de los alumnos en sus escuelas Hay que recordar que en 
la secclon correspondiente a las estrategias compensatorias 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 
"dlspontbl/Jdad de matenales y textos escolares" Se soliCIto a los dIrectores de FYA Indicar 
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en que grado este factor es significativo en el eXlto de los alumnos Se revIso en que medida 
la "dIsponibIlidad de matenales y de textos escolares" es considerada por los directores 
como el pnmer segundo o tercer factor mas Influyente en el eXlto de los 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 alli donde son obligatonos) tanto mas la 
provlslon de esos matenales sera un Incentivo economlco 

Como Indica el Cuadro 510, nlngun director considera la "disponibilidad de los 
matenales educativos y de los textos" como el factor mas Influyente para el rendimiento de 
los alumnos Y no mas del 35% lo considera entre los tres mas Influyentes en el rendimiento 
del alumno 

Cuadro 510 
DIsponibilidad de materiales educativos y textos escolares 

como factor explicatiVO del rendimiento del alumno 

Dlspombllldad de m:aterlmes educattvos y textos 
Nurnéto total escolares como factor explrcatJvo del 

de casos rendimiento del alumno 
1 á ptloooad (1} 1 2lI prtorldad (2) I 3li pnorICtad (3) 

31 - I 97 I 258 

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 FYA 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, (2) donaCiones privadas, (3) apoyo del centro de 
padres (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 baJO costo a los padres y (6) adqulslclon directa por los alumnos en la 
escuela 

CasI todas las escuelas de FYA y publicas tienen algun tipO de programa para 
reemplazar la adqulslclon directa por los alumnos y los padres (ver Cuadro 5 11) El 
finanCiamiento directo por el Estado es lo mas comun en Colombia No hay un modelo 
claramente delineado para todas las escuelas La mayor parte de los directores de FYA se 
las arreglan para combinar cierto numero de fuentes en orden a satisfacer las necesidades 
de sus alumnos sin embargo, las donaCiones pnvadas no son nunca permanentes dado que 
con frecuencia se trata de donatiVos "por una vez" o forman parte de un proyecto mayor que 
puede benefiCiar solo a un numero determinado de escuelas por un tiempo limitado 
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Cuadro 511 
Textos escolares y útiles escolares 

PrOVisión deteXlos e$colares y ótnesescolares 
1 .2 :3 4 S 6 

FYA(i 48 o - 16 o 320 - 40 
Escuela pubhca (*) 429 107 107 286 36 36 

Fuente Perfil de la escuela 
* porcentaje del total de respuestas 
Los mecamsmos de adqulslclon de recursos de aprendizaje (textos y utJles escolares) 
(1) apoyo del Estado 
(2) donaciones pnvadas 
(3) apoyo de los padres 
(4) 1,2y3 
(5) compra al por mayor por la escuela sobre base de credrto 
(6) compras directas por los alumnos en la escuela 

Los IncentIvos economlcos directos e Indirectos no constituyen FYA una estrategIa de 
retenclon de alumnos demaSiado Importante Claro que se podna enfatizar que todas las 
estrategias de retenclon de alumnos proveen un Incentivo economlco mas o menos remoto 
Las dos estrategias que siguen a contlnUaCIOn, las 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 a talleres 
productores de dinero en efectivo de la propIa escuela 

2 5 Estrategias preescolares 

Los programas preescolares no solamente proveen la oportunIdad de hacer una 
buena partIda en matena de habilIdades de aprendizaje baslcas, sino que tamblen pueden 
disminUir la deserclon de las muchachitas, dado que los programas preescolares ofrecen 
una actividad supervisada para los nIños entre 3 y 6 años De este modo, se ve 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, un año IniCial para IntrodUCir a los padres en el proyecto educaCional 
de FY A entregandoles algunos rudimentos en matena de atenclon al mño y de apoyo para el 
aprendizaje de estos 

En FY A eXiste un alto numero de centros que proveen este servICIO (62 1 %) 

2 6 Programas de educaclon tecmcos secundanos, "educaclon con trabaJO" 

Educaclon-con-trabaJo en los programas de educaclon secundana tecmca 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 FYA Sin embargo, 
en Colombia un 138% de los centros educativos en estudiO cuentan con educaclon teCnIca 
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a nIvel secundano El Impacto de este tIpo de actIvIdad educacIonal sobre una comunIdad 
escolar que lucha por reducIr las desercIones escolares es consIderable 
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Secclon VI 

Centros educativos de FYA Insertas en la comunidad local 

Introducción 

La presente secclon descnblr las caractenstlcas generales de la gestlon local de los 
centros educaÍlvos de FYA-Colombla con el fin de entender el marco gestlonal en el cual se 
Inscnben las estrategias de retenclon 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 aCÍlvldades 

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 deserCión escolar? 

Las razones que han dado los directores FYA para exphcar las tasas de deserclon 
pueden enfocarse de distintos modos Para fines de este estudiO, tal vez sea conveniente 
analizar las explicaCiones de la deserclon orgamzando esas explicaCiones en tres categonas 
centradas en el contexto (prOblemas economlcos de la familia), 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 expllcaclon 
centrada en el contexto, "problemas economlcos de la familia", constituye la razon pnnclpal a 
la cual se atnbuye la deserclon de los alumnos (81 5%) En terrmnos de las explicaCiones 
centradas en los alumnos, no mas de 2 directores de cualqUIera de los sistemas educatiVOs, 
conSideran los "problemas de salud" y los "problemas de aprendiZaje" como causa pnnclpal 
de las tasas de deserclon en su escuela En el caso de problemas de aprendizaje, bien 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 exphcaclon estandar "centrado en el 
alumno" En el caso de la expllcaclon centrada en la escuela, sin embargo, "haber repetido 
en diversas ocaSiones", tiene una frecuencia baja Es Importante señalar que, 
sorprendentemente, no eXisten diferenCias estadlstlcamente Importantes entre los directores 
de FY A Y aquellos de las escuelas publicas 

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 alumnolhljo Es frecuente que los padres efectuen 
un "anallsls 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 poslclon neutral, la escuela tamblen es analizada CUidadosamente por los padres en ese 
anahsls costo-beneficIo Dado que la expllcaclon relativa al contexto, "problemas economlcos 
de la familia", es seleCCionada con tanta frecuencia por los directores de FYA como causa 
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pnnclpal de las desercIones escolares, se pIensa que los padres de un nrño que deserta 
hayan efectuado un anallsls costo-beneficIo Informal de la permanencIa de su hIJo en la 
escuela al que slgulo el abandono de los estudIos 

Cuadro 61 
Causas principales de la deserclon escolar 

(segun los dIrectores de los establecImIentos estudIados) 

TIpo n~total de salud 
casos 

FYA 
27 2 
100 (*) 74 

Escuela publica 
24 -
100 (*) -

Fuente CuestIonario al dIrector 
porcentaje del total de respuestas 

económica problemas de 
aprendjUije 

22 2 
815 74 
19 2 
792 83 

repeticiones 
repetidas 

1 
37 
3 
125 

A la par de lo antenor es Importante saber como los dIrectores percIben la repetlclon 
de grado 

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

La percepclon en FYA 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 
FYA dado que dos de las preocupacIones de gestlon de FYA, tanto a nIvel nacional como a 
nivel del centro educatIvo son la "gest/On del fracaso escolar' y "el desarrollo de estrategIas 
de retenc/On de alumnos" 

A partIr de la pnonzaclon de 11 causas de fracaso/repetlclon por parte de los 
dIrectores, se perclblo una VIS Ion tradIcIonal de las causas del fracaso escolar 

Tanto en los centros educatIvos FYA como en las escuelas publIcas, las causas 
tIenden a centrarse en el alumno, en la familIa o en el contexto, pero caSI nunca en la 
escuela cuando una de las razones prrmordlales es aquella centrada en la escuela, por 
debilIdades de los metodos pedagoglcos, los materrales de estudIo, etc 

Como se desprende del Cuadro 6 2 la comblnaclon de las categonas "falta de apoyo 
famIlIar" (columna 1) y sobretodo "problemas economlcos de la famIlIa" (columna 2) son 
percIbIda por los respectIvos dIrectores, como la pnnclpal causa del fracaso escolar, no 
eVldenclandose dIferencIas estadlstlcas slgnrflcatlvas Por contraste, mIentras las causas 
percIbidas se concentran en la famIlia el "efecto teflon" puede ser observado en el no atrrbulr 
la repetlclon a las causas centradas en la escuela 

Se observa una falta de autocntlca de los directores frente a la repetlclon de los 
alumnos es deCir a las sIguIentes causas de la repetlclon los dIrectores no les atnbuyen 
mayor Importancia la "falta de materral 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, "baJo coefIciente Intelectual y problemas de aprendIzaJe" 
(columna 6), tampoco estan presentes A pesar de la ultIma acotaclon, parecerla haber un 
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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 en entorno 

Cuadro 6 2 
Causas principales del fracaso escolar 

(segun los directores de los establecImientos participantes) 

TIpo nA de casos 1 2 3 .4 $ 6 7 g 9 10 11 
31 13 9 1 3 2 - - - 3 - -FYA 
100 (*) 419 291 32 97 65 97 - - - - -

Ese 30 12 8 - 7 - 1 - 1 1 - -
publica 100 (*) 400 267 - 233 - 33 - 33 33 - -

Fuente euestlonano al dIrector 
* porcentaje del total de respuestas 
eategonas de respuestas 
(1) falta de apoyo familiar (despreocupaclon de padres padres que no valoran la educaclon) 
(2) problemas economlcas famIliares 
(3) nivel cultural baja de los padres (IgnorancIa y analfabetIsmo) 
(4) problemas socIales en la famIlia y en el barno 

(5) 
(6) 
(7) 
(8) 

(sobre todo la drogadlcclon) 
salud y desnutnclon de los niños 
el baja y problemas de aprendIzaje 
falta de matenales educatIvos 
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 
Crltenos para la evaluaclon del desempeño del profesor 
Crltenos para la contrataclon de profesores 
Perfil de los temas cubiertos en los consejos de profesores 
Pnnclplos orientadores de los directores 
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 Gestión de los centros educativos 

2 1 Caractenstlcas de la gestlon de los centros educativos de FYA 

El entorno 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 Interna de la educaclon pnmana de FYA, las caractenstlcas relevantes de la 
gestlon de un centro educatiVO de FYA son las siguIentes 

la centralidad del proyecto educatIVO de cada centro donde, la Ideologla de FYA es 
transformada en un proyecto local, 
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la Incorporaclon de la familia al proyecto educativo de la escuela desde la mantenclon 
de la Infraestructura el fmanclamlento 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 FYA a abnr una escuela en su vecindad, 

el director de la escuela como presidente de su centro educatiVO asumiendo 
responsabilidades que sobrepasan la mera organrzaclon 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 comunrdad local en 
que el centro educatiVO ofrece una gama de servicIos educaCionales formales y no
formales para la familia y la comumdad local amplia programas de alfabetlzaclon, 
capacltaclon de padres en cnanza de los niños, orgamzaclon de la comunidad, entre 
otros 

En esta secclon se presentan los hallazgos que guardan espeCial relaclon con el 
cargo de director y con la co-responsabllldad de los padres, profesores y el director en 
matena de educaclon de los nrños 

2 2 La autopercepclon del director 

Uno de los Indicadores del estilo de gestlon en general de un director de escuela es 
su auto-percepclon en termlnos 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 relatrvo a su 
servicIo a los profesores el planeamlento estrateglco anual y su partlclpaclon en la toma de 
deCISiones con respecto a la escuela 

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" 

Se puede señalar que en ninguna de las categonas presentadas se aprecian 
diferencias Significativas entre los directores de ambos establecimientos, manifestando 
practicas Similares en cuanto a su rol 
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Cuadro 63 
Rol del director de establecimiento de acuerdo a la percepclon de los directores .. 

ColombIa F~yAlegfla f$CUela plibllca 

siempre casr 
-slemPfe 

aveces nunca Sfempre Casi aveces nunca 
siempre 

FaCilita actividades de 19 11 1 - 22 6 2 -
profeslonallzaclon de profesores 613 355 32 733 200 67 
Evalua el des€t11peño de 11 11 6 3- 14 8 :6 1 
profesares 35~5 355 194 97 48-.3 276 :207 34 
Supervisa a los profesores por 3 4 14 10 2 7 16 2 
medio de observaclon de clase 97 129 452 323 74 259 593 74 
PartlClpa en aoovldades de 20 9 1 

'* 
23- 4 .2 1 

profeslonallZaCloo JUnto. con sus 645 290 32 3-2 767 1~3 67 33 
profesor€S 
Participa en la selecclon de 5 2 2 22 3 1 3 23 
nuevos profesores 161 65 65 71 O 10 O 33 10 O 767 
PartICIpa en la -selecCloo de 13 10 5 S 10 oS 7 4 
textos eSColareS 419 323- 1-61 S~7 333 3O~O 233- 133-
RealIZa evaluaclon anual de 27 3 1 - 27 2 1 -
actividades escolares 871 97 32 90 O 67 33 

* El primer numero en cada cuadrante corresponde al numero de casos y el segundo numero corresponde 
al porcentaje del total de respuestas 

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 prtmera 
pnondad 

En FYA 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 enteno mas objetivo como el "contentdo de las clases" (2) o "metodos 
de enseñanza" (3) Por vla de las conjeturas, podna sugenrse que ese cnteno, "evaluaclon 
personal de parte del dlrector", refleja una oplnton relatIva a las cualIdades personales del 
profesor que podna vIncularse con la mlSlon en general de FYA 

El "aporte del alumno en las evaluaCIones" (5) es extremadamente baJO en ambos 
sIstemas Cuando se suman los cntenos relaCIonados al aula , como son "contemdo de las 
clases" (2) y "metodos de enseñanza" (3), se observa que un numero relatIvamente mayor 
de dIrectores de FY A que pnonza uno de esos cntenos, en contraste con las escuelas 
publicas 
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Cuadro 6 4 
Cntenos para la evaluaclon de profesores 

Crtterlos p~ra la $v~lua(:fon de profesQt'e$ 
(1) C2l (3) (4) (5} ~61 (7) 

FYA 
9 4 7 3 1 1 2 
333 (a) 148 259 111 37 37 74 

Escuela 4 5 5 8 2 1 1 
publica 154 (a) 192 94 151 38 19 19 

Fuente Cuestlonano al director 
(a) porcentaje del total de respuestas 
Cntenos para la evaluaclon de profesores 

(1) Evaluaclon personal 
(2) Contenidos de las clases 
(3) Metodos de enseñanza 
(4) Cumplir con las obllgac ones 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 FYA estiman que los cntenos mas 
personales de los profesores mas que su capacidad tecmca sean los mas pertinentes en la 
evaluaclon de los profesores 

2 4 Criterios para la contrataclon de profesores 

Conjuntamente con la evaluaclon del desempeño de los profesores la contrataclon de 
estos ofrece otra oportumdad 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 constituye en pnmera pnondad para los directores de 
ambos establecimientos 

En general, no eXisten diferencias slgmficatlvas entre los directores de ambos 
establecimiento, exceptuando por el cnteno "preparaclon profesional" (6) que se muestra 
mas alto para las escuelas publicas 

Ademas es Importante señalar que los directores de ambos establecimientos no 
participan en la selecclon de nuevos profesores 
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Cuadro 6 5 
Cntenos para seleccionar nuevos profesores 

Ctiterlo$ para Sl;!lee:cIOQc!lf nueVC$ :profe$<)fes 
(1) '2) {3) (4) (5) {6) (7) 

FYA 
1 1 - 26 1 1 -
33 (a) 33 - 867 33 33 -

Escuela publica 
1 - - 23 - 3 -
37 (a) - - 852 - 110 -

Fuente Cuestlonano al director 
(a) porcentaje del total de respuestas 
Cntenos 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 

25 Temas tratados en las reuniones ordwnanas 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 cahdad del desempeño profesional 
de ese profesor (a) programas de profeslonahzaclon a nivel de centro educativo o externos, 
y (b) las reuniones ordmanas de profesores A contmuaclon se tratan los datos recogidos 
sobre las reuniones de profesores 

Los resultados expuestos responden a IndicIos del cuestlonano de directores de FYA
Colombia 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 los alumnos 
("dlscuslon de problemas de los alumnos", "anahsls de un desempeño estudiantil defiCiente", 
"anallsls de la sltuaclon personal y familiar 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 plamflcaclon 

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

En Colombia no se eVidenCian diferenCias Importantes entre los directores de las 
escuelas pubhcas y aquellas de FY A Esto no Significa que no eXistan diferenCias relativas a 
como son tratados los temas durante las reuniones mismas 

Analizando el cuadro, se observa que los temas relaCionados con la "plamficaclon" 
predominan en las reuniones de profesores Mas del 50% de los directores de FYA indican 
que siempre tratan tanto la "plamficaclon de las actiVidades de los alumnos" como la 
"evaluaclon de las actividades planificadas" 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 - Colombia (1) 

Fr$:uenCla 
siempre 

ca$i aveces nunca 
ActlVldad Sfempre 

6 7 17 -
Conversar sobre los problemas de los alumnos 

200 233 567 -
17 10 4 -Plamficaclon <le las actIVidades <le los alumnos 
548 32.3 12.9 -

Anahsls del desempeño deficiente de un alumno 
7 15 9 -
226 484 290 -

AnallSls de nuevos metodos de enseñanza 
9 13 7 1 
300 433 233 33 

Analisls de la sltuaclon personal y familiar de los alumnos 
5 7 18 -
167 233 600 -

AnáftslS de nuevos metodos de evaJuaCJón 
5 15 10 -
167 500 333 -

Evaluaclon de las actividades ya planificadas 
17 4 10 -
548 129 323 -

Talleres de espeCJa;bstas en educaCfon 
3 5 23 -
97 161 742 -

* El pnmer numero en cada cuadrante corresponde al numero de casos y el segundo numero 
corresponde al numero porcentaje del total de respuestas 

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

En funclon del ultimo aspecto mencionado podrra señalarse que la conversaclon 
profeSional entre los profesores de FYA no se limita a las reuniones de profesores formales 
sino que esas conversaciones son dlstrrbUldas 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 relaCionados en la medida que 
afloran puede guardar una relaclon pOSitiva con sus niveles de efiCienCia Interna en FYA 

2 6 Creencias orientadoras 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 orrentar 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 aflrmaclon valla "siempre" "caSI Siempre", "en ocasiones" o 
"Jamas" 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) 
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En termlnos de diferencias favorables Importantes entre dIrectores de FY A Y de 
escuelas pubhcas en lo relativo a la presencia de dichos fundamentos, resulta bastante 
sorprendente notar que no se aprecIaron diferenCias Importantes entre ellos 

Una VISlon en general de las creencias onentadoras del estilo de gestlon de los 
dIrectores de FYA en relaclon a sus profesores -que deja al margen comparaciones con los 
directores de las escuelas publIcas- IndIca que los dIrectores de FYA piensan que sus 
profesores estan en alto grado 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 operatIvos para la contrataclon de profesores Es necesano 
recordar que la "entrevIsta personal" era el pnnclpal cnteno para contratar a nuevos 
profesores de FYA 

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 
gestlon del desempeño de los profesores Esto puede ser valedero por dos motivos 
pnmero, no se han observado en FYA 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 
pofltlcas 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 
FYA 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
Colombia en lo relatiVO a sus profesores, son extremadamente posItivas La percepclon 
general es que los equipos humanos de los centros educatiVOs estan en alto grado 
dispuestos a partiCipar en toda la gama de actiVidades propuestas por los directores, a 
buscar el conseja y la ayuda de los colegas y, en general, se muestran respetuosos de las 
normas y regulaCiones validas para los profesores 

Las actitudes fundamentales de los directores Influyen sobre el estilo de gestlon total 
de los directores de FYA 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 105 directores de FYA en 

relaclon a sus estilos de gestlon (a) 

Frecuencia Siempre casi 
Creencias onentadoMS sIempre 
Planlficaclon anual es un gUia para las actividades de 25 5 
enseñanza/aprendizaje en la escuela 806 161 
Extste un consenso entre las profeSDr€S con respecto a las actNldades 20 9 
definidas en ef plan anuat 645 290 

La escuela da un incentivo al mejor profesor 
3 2 
97 65 

los profesores estan dIspuestos a partrclpar en comls¡ones técntco. 13 12 
peda,goglcas 419 387 
Los profesores estan dispuestos a participar en la planlficaclon y 22 8 
evaluaclon anual de actiVidades 710 258 
Los profesores respetan las normas de fa escuela y las normas para 14 14 
profesores .. H 452 452 
Los profesores estan dispuestos a pedir ayuda a un colega cuando surgen 12 11 
problemas en el trabajo 387 355 
Los profesores estan dIspuestos a participar en actividades de- 17 13 
profeslo nallzacton 548 419 

aveces nunca 

1 -
32 -
- 2 
- 65 
15 11 
484 355 
6 -
194 -
- 1 
- 32 
2 1 
85 32 
8 -
258 -
1 -
32 -

(a) El primer numero en cada cuadrante corresponde al numero de casos y el segundo numero corresponde 
al porcentaje del total de respuestas 

* 

(-) 

El asterisco señala que eXiste diferenCIas entre las respuestas de los directores de FYA y de las escuelas 
publicas 
señalar que un numero mas alto de directores de escuelas publicas respondieron siempre y casI 
siempre en una categona 

Otra caractenstlca Interesante de los centros educatiVOs de FYA son los fondos 
generados por la escuela y gestionados por esa misma escuela 

2 7 Fondos de mverslon generados y gestronados por la escuela 

• Recursos de aprendizaje de las escuelas 

En terminas generales, SI bien los recursos de aprendizaje dispOnibles en FYA son 
Indudablemente pobres, los centros educatiVos de FYA estan mejor eqUipados que 
aquellos de las escuelas publicas En el Cuadro 6 8 se puede observar tres rangos de 
ventajas comparativas Para FYA esa ventaja es conSiderablemente mayor por el hecho 
de presentarse diferenCias Importantes en cuatro 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 conSideramos que la InverSlon unltana de recursos publicas en FYA 
es bastante menor que en las propias escuelas publicas Esos recursos dldactlcos, en 
general son finanCiados mediante donaCiones y por los fondos de InverSlon generados 
por la escuela 
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Cuadro 6 8 
Dotación de recursos de aprendizaje en los 

centros educativos de FY A 
(porcentaje de centros educativos de FYA) 

Porcentaje de centros 
Recursos :educativos de Pi A 

N~9 
Proyectora 17 
Computadora 31 *(+) 
Video 55 
EquIpo de Somdo 79 
Toca cassette 69 
FotocoQladora 21 *(+) 
Mlmeografo 48 *(+) 
Maquma de escnblr 100 *(+) 
Mapas 93 
libros 86 
EquIPamiento D~ortlVo 62 

Fuente "perfil de la escuela 1 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 

CONCLUSIONES FINALES 

A traves del presente estudio se han analizado las caractenstlcas del sistema de 
educaclon pnmana formal de FYA-Colombla Este anallsls ha estado en funclon de 
los niveles de eficiencia de las estrategias utilizadas por los centros educatiVos FY A, 
comparandolos con las 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 nrveles de eficiencia 

Los resultados obtenrdos en el ana/Jsls de selectividad de los alumnos Indican 
que el promedio final de calificaciones en FYA es menor en 1994 que en 1991, 
ocumendo lo contrano en las escuelas publicas Este resultado esta na 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 
porcentajes Similares tanto para FYA como para las escuelas publicas 

Los porcentaje de las tasas de repetlclon no muestran diferencias entre ambos 
sistemas educatiVOs 

Para la tasa global de retenclon, se aprecia FYA y las escuelas publicas tendnan 
una excelente capacidad de retener a un alumno en el sistema educatiVO 

Las tasas de deserclon definitiva favorecen a las escuelas publicas 

En relaclon a las estrategias de retenclon de alumnos 

Los resultados respecto a la estabilidad de los profesores de FYA eVidencian que 
el numero de años de serviCIOS de estos es alto Segun la percepclon de los 
directores mas del 80% 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 Colombia se desarrollan 6 tipO estrategias (de un total de 7) A 
partir de los datos analizados resalta 

Las estrategias preventivas debenan conSiderarse dentro de las mas Importantes 
en FY A-Colombia dado que su mayor problema, en terminas de fracaso escolar 
(no supera el 40%), son los de salud Sin embargo, no se eVidencian porcentajes 
muy alto en los programas de atenclon medica y nutnclon 

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 Informal y creativa, mas que en forma planificada Estos 
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problemas, segun la percepclon del director, no senan causa de repetlclon m 
abandono del sistema 

En las estrategias onentadas al compromiso activo con la comumdad llama la 
atenclon que para FYA, no es relevante la partlclpaclon de los padres en el eXlto 
escolar de sus alumnos, sin embargo, le otorgan relativa Importancia a promoclon 
de dicha partlclpaclon En general, en FY A se aprecia un estilo de vida 
comumtana y de servicIo al Interior de los centros educativos, donde no solo es 
Importante promover encuentros de tipO formal, sino tamblen encuentros 
Informales entre padres-profesores 

Finalmente, en funclon de las estrategias de IncentiVOS economlCOS, se puede 
comentar que FYA presenta una tasa de trabajo Infantil relativamente baja 

En relaclon a la gestJon de los centros educativos 

En la selecclon de profesores llama la atenclon que los directores de FYA no 
Juegan un rol determinante ya que no partiCipan en la selecclon de estos, al Igual 
que sus contrapartes de las escuelas publicas 

Los directores de FYA, al evaluar a sus profesores prIVIlegian mas bien, los 
metodos de aprendizaJe, por sobre lo caractenstlco de un profesor FYA (en otros 
paises actJtudes morales y dlSposlclon) En tenmnos de la evaluaclon de los 
profesores no se registran diferenCias relevantes entre los directores de ambos 
sistemas 

Respecto a la conversaclon profesional entre los profesores es clave destacar 
que estas no se hmltan a reuniones formales en el centro, SinO que mas bien son 
distribUidas a traves de una vanedad de contextos Informales, en los cuales se 
Intercambia Informaclon, se toman deCISiones, se asesora y se diseñan 
estrategias 
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Anexo 1 

En este anexo se han adjuntado los cuadros con los resultados respecto a las 
distancias entre el barno 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 

Los cinco cuadros que viene a contlnuaClon presentan un codlgo de claslflcaclon de 
la duraclon del viaje entre la escuela y un servicIo publico determinado 

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

Es necesano señalar que cuando no se regIstran dIferencIas sIgnificatIvas, es un 
Indicador de que la poblaclon atendida por las escuelas publicas o por los centros educativos 
de FYA tienen el mismo grado de marglnalldad 

En Colombia eXiste diferencia SignIficativa, entre FY A Y escuelas publicas, respecto a 
la accesibilidad al Almacen y al Hospital Dato que señala que el conjunto de escuelas 
publicas son mas marginales que el conjunto de los centros educativos FYA debido al tiempo 
de viaje mas largo que requieren para llegar a dichos serviCIOS 
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Cuadro 1 
Distancia de serviCIOS publlcos desde el barrio de la escuela el mUniCipIO 

(en termlnos de la duraclon del viaJe) 

TienlpE> aptÓX1madO c:l(! ;'¡taj~ ~ntr~ t~ el munlClpf<> 
-escuela y YA 1 2 :3 
Tipo de escuela 
FYA "320 6ÚÚ SO 
Escuela pública 500 466 38 

Cuadro 2 
Accesibilidad a los serviCIOS publlcos desde el barriO de la escuela el hospital 

(en termlnos de la duraclon del viaJe) 

TIempo aproXimado de viaje entre ta el hospital 
escueJay, + 1 2 3 
TIpo de escuela 
FYA 24.1 690 6:9 
Escuela pUblica 593 407 -

Cuadro 3 
Accesibilidad a los serviCIOS publlcos desde el barriO de la escuela el consultOriO 

(en termlnos de la duraclon del vIaJe) 

Tiempo ap*,.oXi~ de ViaJ~ entr~ la ~lcQUsutt-Qtic> 
esc\;/elay •• 1 2 $ 
TIpo de escuela 
NA $55 2-01 138 
Escuela publica 75 O 179 71 

Cuadro 4 
AccesIbilidad a los serviCIOS públicos desde el barriO de la escuela el almacen 

(en termlnos de la duraclon del viaJe) 

TJempo apr-oxnnado- de viaje entre la el mUIlIClptO 
escuela y 1 2 .3 
Tipo de escuela 
FYA 577 42$ -
Escuela publica 857 143 -

Cuadro 5 
Accesibilidad a los serviCIOS publlcos desde el barno de la escuela la escuela post

pnmana 
(en termlnos de la duraclon del vIaJe) 

Tiempo aproxImado de viaje entre la la escuela post-pnmalia 
escuél~y '"+ {(fé~undo n¡;,¡eij 

1 2- 3 
Tipo de escuela 
NA 621 319 -~ 

Escuela pUblica 731 269 -
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