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Resumen 

En el presente documento 1 se exponen los resultados sobre la eficiencia del 
sistema de educaclon pnmana 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 pnmarla formal de Fe y Alegna en nueve paises de Amenca 
Latina en donde opera Dicha Investlgaclon fue realizada por John Swope, S J , Ph D , 
Director junto a Marcela Latorre y Francisca Celedon, investigadoras del Centro de 
Investlgaclon y Desarrollo de la Educaclon (CIDE) que funciona en Santiago de Chile 

Para FY A 2 -Guatemala se conservan los aspectos de anahsls del estudio antes 
mencionado, en el cual se establece un Indlce de comparabllldad con el sistema publico 
y, partiendo de ello, evalua el aporte de la educaclon que brinda FYA de acuerdo a los 
niveles de promoclon repetlclon y deserclon de una cohorte de alumnos que entro al 
pnmer grado en 1991 Los resultados cuantitativos no se presentan en forma 
descarnada, SinO que se contextuallzan 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 de este documento se favorece la dlscuslon y 
reflexlon sobre el mejoramiento de la calidad 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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Secclon I 

Introducclon 

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

Dentro de esta realidad se rnserta Guatemala, pals que a pesar de realizar 
esfuerzos por ofrecer como mrnlmo seis grados de educaclon baslca, aun enfrenta un 
alto deflclt de escolanzaclon que se congrega pnnclpalmente en areas rurales mas 
apartadas y en zonas de asentamIento rndlgenas 

Por otro lado, la expanslon de la escolandad ha obtemdo avances ASI, en el nIvel 
preescolar la tasa de la poblaclon de 0-5 años que accedla a la educaclon preescolar 
aumento de 3,3% en 1980 a 5,0% en 1991 En lo referente a la educaclon baslca, en 
1991 se Incorporaron un poco menos de dos tercIos de los nIños en edad escolar al 
sIstema 

Segun CIfras de la UNESCO-OREALC (1996) seis de cada dIez alumnos de un 
mismo grupo de edad permanecen por lo menos CinCO años en la escuela pnmana, 
pudiendo haber deserclon temporal durante esa permanencia, pero luego se va dando 
un abandono gradual que se acentua entre los 14 y 15 años 

Uno de los obJetivos del Proyecto Pnnclpal de Educaclon que tiene gran 
relevanCia en Guatemala 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 

En Guatemala el problema de la repetlclon se concentra en pnmer grado, 
obtemendose una tasa de repetlclon en ese grado su penar al 47% 

Se sabe que el problema de la repetlclon se da en todos los mveles 
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 alcanzana los US$ 13 5 millones 
por año solo en la educaclon baslca o pnmana, por ello se hace necesario 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, las Investigaciones realizadas en 
Guatemala 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 y de tiempo efectivo de contactos 

profesor-alumno 
- F alta de textos para el trabaja personal 
- Heterogeneidad de edades en la clase tradicional 
- F alta de conexlon con las expenenclas particulares y con los conocimientos 

prevIos del alumno 
- Falta de tiempo para el penado de aprestamlento prevIo a la lectoescntura 
- Falta de maestros con preparaclon en trabaja con grupos diferenciados 

En lo referente a la eficiencia del sistema la UNESCO-OREALC (1996) Indica 
que el 147% se graduanan despues de haber repetido tres o mas veces lo cual Implica 
que el estudiante promediO permanece en la educaclon pnmana durante 6 5 años pero 
solo avanza 4 4 grados 

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

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

• Relevancia de este estudio 

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

Desde esa perspectiva, este estudio pretende presentar la educaclon pnmana de 
Fe y Alegria como un sistema alternativo ( conSiderando el anahsls del sistema 
educacional en Amenca Latina) en que quedan en reheve una sene de lecciones para los 
tomadores de declslon en matena de pohtlcas educativas 

• Orgamzaclon del estudiO 

Este Informe esta diVidido en ocho secciones 

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

En la Secclon 11 se presenta Fe y Alegna para los que tiene poca famlharldad con 
el movimiento Debido a su Importancia se destaca la VISlon y mlslon expliCitadas en su 
Idearla 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 cuantitativos su cobertura en Guatemala Finalmente, se indican algunas 
caracterlstlcas de las escuelas estudiadas ( FYA - Escuelas Publicas) en termlnos de su 
locallzaclon y de su dependenCia administrativa 

4 



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

En la Secclon IV se exphca el modelo de anahsls y los principales resultados del 
estudio comparativo longitudinal de una cohorte que se iniCIO en primer 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 pubhco 

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

En la segunda parte del estudiO se reahza 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 Alegria 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, aSI como la gestlon de fondos de desarrollo generados y gestionados por 
la escuela 

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

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

Presentaclon de la educaclon primaria formal 
de Fe y Alegría 

Introducclon 

Fe y Alegna es un organismo no-gubemamental 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 amphar la cobertura de la educaclon pnmana a los grupos sociales mas 
desprotegldos de Caracas Con partlclpaclon de la comunidad local el apoyo de entidades 
pnvadas y sobre la base de acuerdos con los respectivos gobiernos, FY A ha podido 
extenderse rapldamente convlrtlendose en una altematlva educaCional Viable para los niños 
de sectores carenclados 

FY A 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
religiOSO Los doce paises en que opera FY A comprenden la Federaclon Internacional de 
FY A El sistema de educaclon pnmana opera de modo autonomo, en calidad de Instltuclon 
pnvada sin fines de lucro y en el marco de los respectivos acuerdos con cada Mlnlsteno de 
Educaclon 

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

En cada uno de los paises donde opera FY A el costo de las remuneraciones del 
profesorado es cubierto por el Mlnlsteno de Educaclon, participando las comunidades locales 
en la construcclon de los edifiCIOS y la Infraestructura La respectiva OfiCina Nacional de cada 
pals supervisa la cahdad 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 Intemaclonal de FY A, Ideano Internacional el 
lenguaJe esta onentado hacia la dlvulgaclon de un mensaje misionero cargado de valores 
"MOVimiento de educaclon popular", "CompromiSO", "Construcclon de una SOCiedad mas 
fratema y mas Justa" "Acclon educativa y promoclon SOCial" "Opclon por los pobres" "Llegar 
hasta los sectores mas pobres de nuestras Ciudades" y "Busqueda de un mundo mas Justo .. 3 

3 Texto completo delldeano Internacional ver Fe y Alegria (1992) Ideano Internacional de Fe y 
Alegria Identidad de Fe y Alegria Procesos EducatiVos 1 513 
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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 FY A "Donde termina el asfalto, comienza Fe y Alegria" y "Un niño sin 
escuela es problema de todos" FY A es, en esenCia, una respuesta a las condiciones sociales 
marginales de amphos sectores de la poblaclon en paises pertenecientes a la reglon de 
Amenca Latina y el Canbe 

FY A mostro y sigue mostrando una conSiderable f1exlblhdad en la busqueda de 
solUCIones eficaces y costo-efectivas para los multlples problemas encarados por los niños y 
los adultos de su poblaclon meta Debido a esa tendencia a desarrollar Instituciones 
Integrales de servicIo completo, FY A prefiere llamar a sus escuelas "centros educativos" En 
este Informe se mantendra esa termlnologla 

FY A promovlo desde un comienzo altos niveles de partlclpaclon en el centro 
educativo, ademas de un sentido de las responsablhdades Individuales y comUnItanas que alh 
deben asumir, lo que ha dado pie a una comUnIcaclon 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 
Can be, la Incapacidad de los sistemas escolares para expandirse efectivamente y la hora de 
cambiOS en las estrategias de desarrollo de la IgleSia Catohca, FY A se ha establecido a SI 
misma como organismo Intennstltuclonal punto de convergencia de la partlclpaclon 
comunItana, del apoyo del estado y de la IgleSia Catollca 

FYA es un caso Interesante de concertaclon de acclon publica 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 
organIzaclonales e Institucionales de la educaclon pnmana de FY A han Sido ampliamente 
reconocidos como aportes a la educaclon pnmana formal en latlnoamenca y el Canbe, las 
cuales se especifican a contlnuaClon 

"alianzas estrateglcas" que se refieren al apoyo concertado del sector pnvado, del 
goblemo 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 calidad 
de la Vida de los beneficlanos 

"selecclon de directores de colegiOS y de programas educaCionales", aSI como tamblen la 
selecclon de los profesores (cada vez que sea pOSible) y la organIzaclon de programas 
de perfeCCionamiento de profesores y directores, 

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

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

"polltlca de optlmlzaclon de recursos" en todos los paises cubiertos por FY A Y donde el 
estado subvenciona las remuneraciones del maglsteno El numero de alumnos por aula 
podna bajarse sin afectar los SUbSidios del gobierno Sin embargo, 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 ~ Guatemala en numeros 

En Guatemala la admlnlstraclon de FY A esta en manos de una sola oficina central La 
cobertura de la educaclon pnmana formal sena de 33 centros educativos con un total de 
8 542 alumnos matnculados en el año 19954 Sin embargo, 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 

Desde su fundaclon, en 1955 FY A se ha extendido continuamente en los diversos 
paises donde opera En lo concerniente a la tasa de crecimiento de los centros educativos 
se observa lo siguiente los pnmeros cuatro centros educativos FY A fueron creados entre 
1976 (año de su fundaclon) y 1979, mas adelante, entre los años 1980 y 1989 se abneron 
qUince centros y en el qUinquenio 1990-1995, catorce, lo que hace un total de 33 centros 
educatlvos5 

La supervivencia de los centros de FY A depende de su capacidad de 
autogestlonarse Este desempeño cobra sentido cuando se considera que los recursos 
estatales captados por FY A solo cubren los sueldos de los profesores y de algunos 
administrativos y que, por lo tanto la supervivencia de los centros depende de su gestlon 
financiera y administrativa Ya se ha señalado que al año 1995 Guatemala contaba con 33 
centros educativos y SI a ello se agrega que ninguno fue cerrado desde el IniCIO de FY A al 
año 1995 se obtiene un Indlce de supervivencia de 1 006 (dato obtenido del cuestlonano 
preliminar, Caracas 1996) 

3 Presentaclon Inicial de las escuelas estudiadas 

SI bien se ofrece una dlscuslon mas ngurosa de 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 terminas del porcentaje de la 

4 

5 

6 

Informaclon obtenida del Cuestionario preliminar Caracas 1996 
Los datos han sido obtenidos del Cuestionario preliminar Caracas 1996 Ademas las cifras 
corresponden al numero total de centros educatiVos que Imparten educaclon primaria formal 
Este mdlce representa la relaclOn entre el numero de centros cerrados entre 1990 y 1995 yel 
numero total de centros funcionando en 1995 
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matricula nacional que esta cubierto por las escuelas estudiadas Luego, se reahzara un 
perfil de las escuelas estudiadas en terrmnos de su locahzaclon y su dependencia 
administrativa 

Cuadro 21 
Escuelas estudiadas en Guatemala segun sistema 

1lpc!) NOmetó 
Centros educativos de FYA 14 

E-scue!as pubhcas 14 
Total 28 

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 amplia 
cobertura de los centros educatlvoS7 La cobertura en Guatemala es de 42,4 % ya que de un 
total de 33 centros educativos, 14 participaron en el estudio 

Ahora bien, en cuanto a la cobertura del estudio en terminas del porcentaje de 
matricula nacional en educaclon pnmana formal en Guatemala, se puede señalar lo 
siguiente la matncula total en la educaclon pnmana formal es de 1,449,9818 De ese total, 
1 13% (16,481 segun Informaclon del Instrumento, "Perfil de escuela") es cubierto por este 
estudio 

Por otro lado, resulta Interesante ubicar la parte de universo de alumnos estudiados 
correspondiente a FY A frente a las matnculas nacionales La cobertura de la educaclon 
pnmana por FY A como porcentaje del numero total de alumnos matnculados en Guatemala 
(1,449,981) es de 0,50, lo cual corresponde a 6934 alumnos de FYA en el estudio (segun 
InformaClon del Instrumento "Perfil de escuela") 

Con los datos antenores se logra ubicar el numero de escuelas estudiadas y su 
matricula en el marco de las matriculas nacionales A contlnuaclon se prosegUlra con esta 
Introducclon al conocimiento de escuelas cubiertas por este estudio, y luego se revisaran las 
escuelas estudiadas en terminas de su locallzaclon y dependencia administrativa 

• Localización de las escuelas estudiadas 

La locallzaclon de los centros educativos de FY A en relaclon a la locahzaclon de las 
escuelas publicas estudiadas constituye un punto que reqUiere de alguna dlscuslon En 
Guatemala, el universo de FY A presenta una mayor Incidencia de centros educativos en 
sectores de la marglnalldad urbana al compararsela con las escuelas publicas en el estudio 

7 

8 

El estudio Comunidades 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 matricula y el numero de los mños de edad escolar en cada pals 
Dato extraldo del AnuariO Estadlstlco de Amerlca Latina yel Caribe 1996 
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La mas alta presencia de escuelas urbano marginales en FY A requiere cierta 
dlscuslon Pnmero, ya que este estudio no se levanta sobre una muestra cuasI expenmental 
en la cual hay un diseño cUidadoso para asegurar su representatlvldad, la mayor Incidencia 
de centros FY A en sectores urbanos de alta marglnalldad es un dato que hay que considerar 
al momento de la Interpretaclon de los resultados Este desequlhbno tiene Importancia en la 
medida en que puede pel]udlcar los resultados de FY A SI, a grosso modo niveles mas altos 
de marglnalldad de una poblaclon en edad escolar son asociados con niveles mas baJos de 
efiCienCia Interna en sus correspondientes escuelas, podna concluirse que los centros 
educativos FY A estudiados encaran una desventé1ja 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 FYA dependen de la admlnlstraclon fiscal y son 
gestionados de modo pnvado y las escuelas publicas son gestionadas por el estado 
Debiera destacarse que la "gestlon fiscal/estatal" aplicada a los centros de FYA se 
restringe, en la mayona de los casos, a los "aspectos administrativos" de los centros 
cuando aquellas dimenSiones de los centros que estan mas relaCionadas con la calidad 
de la educaclon entregada y onentada por el "proyecto institucional de educaclon" de 
FY A (gestlon tecnlco economlca, relaCiones comunltanas, etlca institucional etc) 
quedan sUjetos a la gestlon pnvada de FYA (ver porcentajes en el estudiO "Comunidades 
educativas donde termina el asfalto Escuelas Fe y Alegna en Amenca Latina") 

FY A - Guatemala tiene firmado un convenio de cooperaclon con el Mlnlsteno de 
Educaclon en el cual FY A se compromete a la capacltaclon de docentes y directiVOs, a la 
construcclon y eqUipamiento de las escuelas El Mlnlsteno de Educaclon entre otras cosas se 
compromete a aportar de su Presupuesto la remuneraclon de los profesores, el cual se 
establece sobre el techo del 90% del salano del Maglsteno publico u ofiCial De esa manera 
se hace efectiVO el aporte finanCiero del Estado a FY A dentro de la Educaclon Formal 
ASImismo en las negociaciones para la renovaclon del conveniO, se le soliCita al Mlnlsteno 
que dentro de su aporte cubra a los docentes y alumnos de FYA con todos los programas y 
proyectos que el Mlnlsteno realiza o ejecuta en las escuelas publicas 

Aun contando con dichos aportes, la dlstnbuclon de las escuelas de acuerdo a su 
dependencia administrativa Indica que los centros de FY A a lo largo y ancho del pals se 
consideran a SI mismos como pnvados o relativamente autonomos del estado 
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Sección 111 

Marco metodológico 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, obJetivos, recursos, 
funcionamiento y resultados de un sistema, lo que permIte establecer relaCIones causales y 
en cadena entre los distintos nIveles para explicar los resultados del sIstema educativo, con el 
fin de proporcIonar Informaclon de la cual se puedan denvar cntenos para la toma de 
declslones9 

En el se combInan estrategias cuantItatIvas y cualitatIvas de Investlgaclon Con ello se 
espera mostrar relaCIones y tendenCias claras entre las vanables y explorar hlpotesls y 
relaCIones multlples en aquellas que son dlflclles de correlaCionar 

1 2 Elementos del enfoque de 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 gesÍlon Implementados en los dlsÍlntos 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 entorno mas InmedIato, la escuela 

Para ello se analIza el peso que tIenen vanables contextuales de la escuela (tIpO de 
escuela, ublcaclon geografica, pals) en la efiCIenCIa en los logros escolares de los nIños 
pertenecIentes a ambos tIpos de escuelas 

9 Bnones G 1991 Evaluaclon de Programas SOCiales Ed Tnllas MeXlco marzo 1991 
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Cuadro 31 
Conceptos centrales del enfoque del estudio 

Se refiere al ambIente f¡s!co y entorno socIal en el cuat se desarrolla la estrategIa El 
Contexto aspecto central en este punto consIste en evaluar los obJetlvos de la "m¡slon" {en adetarne 

estrategIa) con las neces¡dades sentIdas de la poblaclon 

ObJetivos 
Se refiere a las situaciones o estados deseables de alcanzar mediante recursos y 
procedlmlentos~ue se estiman adecuados 

Recursos 
loS recursos o Insumos de la estrategIa estan constttUld.os por los rect.lrsos humanos 
finanCieros y ffsu::os 
Se entienden todos los procesos que se desarrollan en la estrategia Estos pueden 
agruparse en dos grandes categonas 

FuncionamIento 
a) Procesos de desarrollo son las formas de Jncorporaclon al programa aSistencia 
partlclpaclon interacciones orgamzaclon del trabajo etc 
b) Procesos para el cambio (estrategia o metodos utilizados estan referidos al contexto 
de InteracclOn para los cambios metodologla para la adopclon de los cambios 
Instrumentales modificaCiones a la metodologla etc 

Resultados 
ConstitUidos por los efectos {): camb!os que se producen en la poblaClon objeto y/o en el 
contexto flslco.-soclal 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 ambJtos o 
mveles de logros en los alumnos 

1 3 Focos de evaluaclon 

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

Un segundo foco, la evaluaclon de proceso estudia la relaclon eXistente entre las 
actiVidades y los productos o resultados alcanzados por las mismas actiVidades El objeto 
de ana lisIS son los resultados de las actiVidades realizadas que se expresan en cambios en la 
realidad matenal en los conOCimientos o Informaclon que se tiene sobre un tema o problema 
(por ejemplo aprendizajes de tecnlcas de trabajO en grupo en el aula) y en herramientas de 
trabaja 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 defimda como la relaclon que eXiste entre 
resultados o productos y objetiVOs espeCifiCaS del proyecto 

2 Los Instrumentos de recolecclon de Informaclon 

El pnnclpal objetiVO de los cuestlonanos 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 educaclon1o 

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

• Cuestlonano para directores 

El Instrumento diseñado para los directores consiste en un cuestlonano -con 
preguntas semlestructuradas- destinado a recoger Informaclon sobre los factores asociados a 
las decIsiones que permiten mejorar la calidad de la educaclon al Intenor del 
estableclmlent011 

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, 
claslflcaclon SOCloeconomlca, tiempo de eJercIcIo en el cargo, formaclon profesional La 
segunda parte explora, a traves de vanables de oplmon, las representaciones asociadas a la 
exphcaclon del rendimiento escolar y la cahdad educativa, agrupadas en tomo a tres 
aspectos funclon de dlrecclon, mveles de responsabilidad y tipos de conducclon 

Las vanables del Cuestlonano para Directores que se han pnvlleglado para Vincularlas 
con el rendimiento escolar de los mños 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 Identlficaclon y caractenstlcas del establecimiento, mvel 
SOCloeconomlCO de la poblaclon atendida, matricula y rendimiento escolar, matricula y 
numero de grados, recursos docentes, recursos matenales y serviCIOS que otorga a los 
alumnos Por la magmtud de los datos, SI bien la Informaclon refenda a matriculas esta 
contemda en este Instrumento, anahtlcamente se la ha procesado como un Instrumento 
Independiente 

• Manual de Recolecclon de Datos 

Este Instrumento fue diseñado con el proposltO de recoger Informaclon necesana 
para el estudiO de la cohorte en cada una de las escuelas A partir de el se obtienen datos 
IndiVidualizados de los resultados escolares de un grupo de alumnos a lo largo de cuatro 
años de educaclon pnmana, expresados en las cahficaclones 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) 

11 En el estudiO ComUnidades educatIvas donde termina el asfalto Escuelas Fe y Alegna en Amenca 
Latma puede obtenerse mformaClon precisa sobre los proposltos que onentaron la construcclon de las 
preguntas del cuestlonano para directores y que permitieron enfrentar la estrategIa analltlca 
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considerando como base de la cohorte a alumnos de un grupo curso que Ingresan a pnmer 
grado de pnmana en el año 1991 

3 Diseño de Investlgaclon 

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

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

3 1 Estrategia cuantitativa 

El diseño de Investlgaclon se estructuro con un caracter evaluatIVO, especlficamente 
evaluaclon de la efIcienCIa Intema de las escuelas de educaclon pnmana de FY A-Guatemala 
en comparaclon con las escuelas publicas El caracter evaluatiVO permIte cumplir con el 
Interes pnnclpal del estudIO de Investlgaclon que es encontrar Informaclon acerca de los 
distIntos aspectos que InflUlnan en el nivel de efiCienCIa Intema de la escuela 

La tecnlca utIlizada para la recolecclon de la Informaclon en los aspectos cuantItativos 
conslstlo en la apllcaclon de un set de cuestlonanos para dos tIpOS de escuelas centros 
educatIvos de FY A Y escuelas publicas Cada set de cuestlonanos contenla cuatro 
Instrumentos que permltlan obtener Informaclon acerca de los dIrectores en el Cuestlonano al 
Director, de las caractenstlcas flSlcaS en una Ficha de la escuela de la Matricula y de las 
notas y deserclon de los alumnos en el Manual de Recolecclon 

Se CUido que en la recolecclon de Informaclon las escuelas tuvieran caractenstlcas de 
ublcaclon y entorno SOCial lo mas SImilar pOSible Este ultImo cnteno es fundamental para 
validar y contrastar los niveles de efIcIenCia Interna entre ambos tipOS de escuelas en un 
entorno de vanables SOCiales baslcas - como la ublcaclon geograflca y el ongen urbano rural, 
mas o menos controladas Por otro lado, se elimIno del estudIO escuelas que compiten para 
captar niños del bamo o localidad En ese escenano, una comparaclon entre el centro 
educatiVo de FY A Y la escuela publica estana sesgado Se decldlo establecer un "cnteno de 
distanCia mlnlma" entre el centro educatIVO de FY A Y la escuela publica Los recolectores de 
Informaclon escogieron una escuela a por lo menos cinco kilo metros de dIstanCIa en el caso 
de las urbanas y urbano margInales, y a veInte kllometros en el caso de las rurales Se 
comparan entonces, dos tIpOS de escuelas presumiblemente parecidas en todas las 
caractenstlcas excepto por el hecho que una de ellas pertenece al proyecto educatiVO de 
FYA 

El plan de procesamiento y 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 anallsls de datos 

El estudiO consiste en medir los niveles de efiCienCIa de las escuelas de FY A 
comparativamente con las escuelas publicas La vanable dependiente es el nivel de efIcienCia 
expresado en los Indicadores c1aslcos para medirla, que en este nivel del anallsls son 
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Los niveles de logro -notas estandanzadas declaradas en los registros de la escuela 

La dlstnbuclon de la escolandad en cuanto al resultado de la hlstona academlca de los 
alumnos Tasas de AprobaclOn, repetlc/on ydeserc/on 

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

3 2 Estrategia cualitativa 

El diseño cualitativo de Investlgaclon se realizo desde la loglca del estudio de casos 
con el propOSltO de tomar conocimiento en profundidad de la expenencla eXistente en FY A
Guatemala en funclon de los aspectos relacionados con aSistencia tecnlca, Innovaciones en 
los sistemas de financiamiento y gestlon de FYA, y la organIzaclon de la particlpaclon de la 
comunidad local en los centros educativos que Imparten educaclon pnmana formal, tanto en 
los sectores urbanos/suburbanos como rurales 

La recolecclon de la Informaclon en los aspectos cualitativos conslstlo en la 
comblnaclon de teCnIcas que contemplan 

a) EntreVistas en profundidad a Informantes claves directores y equipos tecnIcos de las 
coordinaCiones nacionales y regionales, y directores de centros educativos de FY A 

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

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

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

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

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

4 Diseño del universo de estudiO 

4 1 EstudiO Cuantitativo Centros Educativos y Escuelas participantes 

Desde el punto de vista de la evaluaclon de los centros educatiVOs, los casos que 
fueron conSiderados corresponden aprOXimadamente al 45% de total de centros FY A
Guatemala SI se conSideran los cntenos de selecclon para las escuelas publicas, se puede 
deCir que se trata de una selecclon IntenCionada de Unidades de estudiO en funclon de 
cntenos de distanCia geografica El cnteno de seleCClon de las Unidades de estudiO consiste 
en escoger aquella escuela publica que tenga mayor Similitud con la escuela de FY A 

15 



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 la casos del estudiO 

Cuadro 3 2 
Numero de escuelas participantes en el estudiO 

Escuelas FYA 14 
Escuelas publicas 14 

TOTAL 28 

• Dlstnbuclon de la poblaclon estudiada por Instrumentos 

Descnblr la composlclon de las escuelas del estudiO presenta la Unlca dIficultad de 
que eXiste una subdlvlslon entre los Instrumentos, por lo tanto, dependiendo de la fuente 
(encuesta director, ficha escuela, manual de recolecclon) de un determInado anahsls sera el 
'n de casos que corresponda ASI por ejemplo, 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 vahdos hay por Instrumento para ser 
anahzados 

Cuadro 3 3 
Dlstnbuclon de la poblaClon en estudiO 

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

o n 11 j) 

Ficha Dlrectcr Mamcula Manual 

22 20 22 18 

4 2 EstudiO cualitativo 

Guatemala fue seleCCionada para el estudiO cualitatiVO por los altos Indlces de 
pobreza y extrema pobreza que presenta, aSI como por ser el pnmer pals que tiene un 
coordinador nacional laiCO Por otro lado representa una expenencla centroamencana de 
FYA 

La cantidad de centros educatiVOs estudiados en Guatemala es de cuatro escuelas 
urbano marginales 

5 Procedimiento de anallsls de los datos 

5 1 Anallsls de la Informaclon obtenida a partir de los Instrumentos de recolecclon 

Para los efectos del anahsls estadlstlco de los datos se procedlo a orgamzar la 
Informaclon dlspomble a traves de los tres Instrumentos aphcados Estos Instrumentos fueron 
codificados para ser analizados a traves del Paquete Estadistica ya señalado 
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• Vanables del "Cuestlonano para directores" 

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

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

• Vanables de la "Ficha de la Escuela" 

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

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

A traves del tercer Instrumento se obtiene Informaclon en una base de datos 
mdependlente 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 información - libro de las 
notas de la cohorte" 

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

5 2 Anallsls cuantitativo del estudiO longitudinal 

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

• Primera parte del anallsls evoluclon de las calificaCiones 

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

12 

13 

La descnpclon de los contenIdos de cada una de las variables se encuentra en el estudIO 
Comunidades EducatIvas donde termina el asfalto Escuelas Fe y Alegna en Amenca Latina 

Metodo presentado en el documento UNESCO statlstlcal analysls of demographlc and 
educatlon data for proJectmg school enrollment In countrles In the Paclfic Reglon Pans 
1980 
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ASI en esta etapa se hizo una comparaclon entre las calificaciones de la cohorte 
de FY A Y de la escuela publica La comparaclon se realizo a traves del Programa 
SPSS/PC+ que contiene una prueba estadlstlca de Diferencia de Medias para Dos 
Muestras de Datos Independientes o Apareados, y permite estudiar, desde una 
perspectiva probablllstlca, la diferencia de las medias obtenidas en las notas de cada 
sistema escolar respecto de las aSignaturas castellano, matematlcas, promedio final y, 
ademas la diferencia entre las medias de los promedios declarados por el profesor y el 
promedio obtenido solo de las notas catellano-matematlcas excluyendo todas las demas 
aSignaturas 

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

Los resultados de la prueba estadlstlca no estan expliCitados paso por paso en 
este documento ya que sena muy largo Ilustrar la prueba por 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 varianzas cuyo valor figura baJo F Value 
Una vez verificada la Igualdad de las vananzas el anallsls 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 slgnlflcaclon a=O,05 definido 

Segun OREALC, matematlcas y castellano son las herramientas baslcas a traves 
de las cuales se adqUieren otros tipOS de competencias Esta comparaclon es 
Interesante porque en el caso de que el promedio de "castellano + matematlca" sea 
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 
'Inflar" las calificaCiones de las aSignaturas que no sean castellano y matematlca ASI, 
estos promediOS Inflados podnan ocultar logros defiCientes en matematlcas y castellano, 
pudiendo indicar la eXistencia de una polltlca o, por lo menos, una practica Impllclta de 
aumentar las tasas de promoclon 

• 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 repetlc/on 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 publicas 
La "tasa de promoclon" expresada en porcentaje corresponde al numero de alumnos 
matriculados del año sigUiente La tasa de de5erclon y la de repetlclon es Igual al numero 
de alumnos no promovidos La "tasa de deserclon bruta", expresada en porcentajes, se 
compone por el resultado de todos los motivos de deserclon aquellos que son definitiVOS 
y los que no se sabe exactamente SI constituyen un motivo de deserclon definitiva 
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(desaparlClon 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 su matarla de las 
tres tasas debe ser 1 00 00% 

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

El graflco se divide en tres seCCiones, la primera es la secclon central en la que 
figuran los casos, es decir, los alumnos que Ingresan a la escuela el año 1, 1991 Y que 
constituyen el grupo foco del 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 anterior menos la frecuencia de las 
repetIcIones y las desercIones regIstradas en dIcho año 

La segunda secclon del graflco del fluJo de cohorte corresponde a las deserciones 
como aparece en el graflco A Luego del titulo, en forma ascendente figuran en el primer 
renglon la frecuencia anual de desercIones, es decir, el numero de alumnos que un año 
dado desertan del sistema, representado con "n" desercIones La hnea que sigue 
corresponde a la tasa anual de deserclOn, que es el numero de alumnos de un grado en 
un año dado que desertan del sistema escolar, tasa expresada en porcentaje A 
contlnUaCIOn, en forma ascendente estan las frecuencias acumuladas de las 
desercIOnes esto es por ejemplo que la frecuencia acumulada del año 4 es Igual a la 
sumatona de las frecuencias de deserclon de los tres años anteriores mas la 
frecuencIa del año 4 (~ n1des - n4des), es decir, el 1000% de las desercIones de ese 
año Este calculo permite obtener el ultimo dato de la seCClon, el porcentaje acumulado 
de desercIones, que indica con mayor 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 graflco es la de las repeticiones Se leen de manera 
descendente despues 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 y 
corresponde al numero de repeticiones de un grado en un año dado sumado a la 
frecuencia registrada en los años antenores La frecuencia acumulada del año 4 es Igual 
a la sumatorla de las frecuencias de repetlclon de los tres años anteriores, mas la 
registrada ese mismo año y es Igual a la repetlclon total de la cohorte El dato, permite 
obtener la ultima linea, el porcentaje acumulado que es la relaclon entre las repeticiones 
en un grado de un año dado y el total de repeticiones de la cohorte 
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Año 1 
1991 

Graflco A 
FluJo de alumnos del cohorte 

Año 2 
1992 

Año 3 
1993 

Año 4 
1994 

desnl "lOO 
L des cohorte 

desnl+n2* 100 
L des cohorte 

desn 1+n2+n3* 100 
L des cohorte 

desnl+n2+nj+n4" 100 
L des cohorte 

n1des n 1+n2des nI +n2+n3des n1+n2+n3+n4des 

n1des "lOO n2des "lOO n3des *100 n4des * 100 
nI n2 n3 n4 

n 1 desercIOnes n2 desercIOnes n3 deserclOnes n4 desercIOnes 

! ! ! 
~ [J .- [J --.[J -. G 

\ \ \ 
Free 
anual ni repltencJas n2 repltenclas n3 repltencJas n4 repltenclas 

Tasa anual 

Frec 
acumulada 

Porcentaje acumulado 

desn 1 *100 
L des cohorte 

ni des 

desnl"100 
L des cohorte 

desn2" 100 
Ldes cohorte 

nl+n2des 

desn 1 +n2" 1 00 
L des coh orte 

desn3 "lOO 
L des cohorte 

nI +n2+n3des 

desnl+n2+n3*100 
L des coh orte 

desn4" 100 
L des cohorte 

n I+n2+n3+n4des 

desn 1 +n2+n3+n4* 100 
L des cohorte 

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

14 

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

2 Todos los alumnos que Ingresan al primer grado en 1991 lo 
hacen por pnmera vez 

3 Durante un año mngun niño 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 Trillas 
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• Tercera parte del anahsls estudio de la deserclon escolar 

La tercera parte del anahsls corresponde al estudio de la deserclon escolar AqUl 
seran explicitados los motivos de deserclon definitiva y que correspondenan al numero 
de analfabetos funcionales potenciales generados por los centros educatiVos de FY A Y 
por las escuelas publicas Es poco usual que en estudios de efiCienCia Interna se 
conSidere un anahsls mas fino de los motivos de deserclon de los alumnos La dlstlnclon 
entre las deserciones "deflnlÍlvas" y las "no definitivas" es de enorme Importancia en el 
momento de calcular las tasas de retenclon de los sistemas En este estudiO los motivos 
de deserclon a conSiderar son los siguientes 

a CambiO de casa 
b CambiO de escuela 
c Abandona la escuela por problemas economlcos famIlIares que los obligan 

a trabajar 
d Abandona la escuela por problemas de salud 
e Abandona la escuela por problemas de repetIcIones 
f Abandona por contmuas mas/stenc/as 
g Desaparece registro (se discontinua la Informaclon escnta en los Informes 

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

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

53 EstudiO cuahtatlvo (o estudiO de casos) 

El estudiO de efiCIenCia realizado en Guatemala no tuvo como proposlto realIzar un 
anahsls de la efiCienCia Interna en termlnos exclUSivamente economlCOS, sino mas bien se 
onento a engarzar los esfuerzos hechos y los resultados obtenidos pomendo en pnmer plano 
los resultados humanos 

Los conceptos de base que onentan esta elecclon son Costos, en cuanto miden la 
efiCienCia de operaclon del sistema en los distintos grados de su orgamzaclon y de consumo 
de recursos finanCieros Involucrados, Docentes, en el sentido de que ellos constituyen un 
gran porcentaje de representatlvldad en la aSlgnaclon de Insumas y son los responsables 
directos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje Admmrstraclon y uso de recursos 
matenales, porque traducen la efiCienCia de la dlstnbuclon y uso de recursos a traves de la 
organlzaclon del sistema educatiVO, Caltdad en el proceso pedagoglco, en el que Intervienen 
las relaCiones profesores - alumnos y el uso de la tecnologla educativa, Drstnbuclon de la 
esco/andad, en cuanto a los resultados de la supervivencia escolar 

Para los efectos del anahsls de los datos se procedlo a organizar la InformaClon 
dispOnible de acuerdo a los focos especlficos del estudiO 
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Cuadro 34 
Focos del estudio cualitativo 

Foco A 
Ef <~(mOClmHmto dé la éstrat$glá ba$l~á d~ gestIón y fin<:H'l:claml~nto dé la 
éducación prlrnana formal.t:re centros. educatlVos. 
ConoCimiento en detalle de los aspectos del contexto (caractenstlcas de 
sistema educativo nacIOnal) y las caractenstlcas de FYA que 

FocoS 
contnbuyen a su nivel de eficiencia Interna tanto al nivel de la 
Coordmaclon NaCional (practicas de coordmaclon de la labor educativa) 
como al nivel de los centros educativos (sus caractenstlcas 
institucionales y orgamzaclonales) 
Estud¡o de las practicas de gestlon y financiamiento y la partlclpac~on de 

FocoC la comunidad en esas practicas, en los centros educaTIvos que Imparten 
ed UCáClOnpnmana 

Operaclonalmente los focos del estudio de casos se definen en funclon de las 
vanables e Indicadores que a contlnuaclon se detallan 

• Vanable considerada en el Foco A 

Gestlon de proyectos 
* Hlstona del Proceso de Diseño de Proyectos 
* Tlpologla de Proyectos (numero de proyectos y montos aprobados) 
* Valor Neto de los Departamentos NaCionales de Gestlon de Proyectos 
* Indlce de Desempeño de los Departamentos NaCionales de Gestlon de 

Proyectos 

• Vanables consideradas en el Foco B 

Perfeccionamiento docente 
* Tlpologla de la oferta de perfeCCionamiento (voluntano y obhgatono) 
* Cursos de perfeCCionamiento de directores de centros 
* Inverslon en perfeCCionamiento en el año 1995 
* Inverslon por profesor en perfeCCionamiento (costo unltano) 
* Niveles de uso de perfeCCionamiento voluntano por parte de los profesores de FYA 

Estrategias de retenclon de alumnos 
* De prevenclon 
* De compensaclon 
* De partlclpaclon comunltana 
* De promoclon fleXible 
* De incentivos economlcos 
* Educaclon preescolar 
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FinanCiamiento 
* Promedio de salanos de profesores de FY A 
* Costo de la educaclon pnmana formal (segun rubro de gasto y 

tipO de financiamiento) 
* Costo unltano anual segun tiPO de financiamiento 

• Vanables consideradas en el Foco e 

Evaluaclon del finanCiamiento 
* Fondos que son generados y gestIonados por los centros 
* Nivel de Inverslon por alumno de los fondos autogestlonados por los centros en 

actiVidades cuyo fin es mejorar la calidad de los procesos de enseñanza
aprendizaje 

* Costo unltano anual (por alumno) de FYA en comparaclon con el costo unltano en el 
sistema publico 

PartiCipaCión de la comumdad 
* Tipo de organlzaclon de la comunidad en los centros educatiVOs 
* Contnbuclon de la comunidad al finanCiamiento de los centros 
* Casos de proyectos eXitosos (diseñados, Implementados, finanCiados y evaluados 

al nivel de la escuela con recursos propios) 

5 4 Estudio de las estrategias de retención 

Para los efectos del anallsls de las estrategias de retenclon escolar se procedlo a 
organizar la Informaclon disponible desde los distIntos Instrumentos de recolecclon de 
Infarmaclon de acuerdo a los tipos especlficos de estrategias observadas 
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• Operaclonahzaclon de las estrategias de retenclon de alumnos 

A contlnuaClon se presentan los indIcadores consIderados en cada tIpO de 
estrategIa de retenclon de alumnos descrrtas en el estudio 

Tipo de Estrategta de RetenCJOtl Indicadores 
- De educaclon preescolar - ExIstencia. preesco(ar 
- De prevenclon - Prevenclon en salud 

- ServicIos de allmentaclon 
- Deserciones relacionadas a la salud 

- De compensaetón - TratamIento de I.oS ~roblemas de aprendIZaje 
~ AccI.ones educatIVas 
- EstrategIas pedagógIcas 
~ ObjetNos de la escuela 
- T emanca dE? reumones de tos profesores 
~ Anahsls de los problemas de rendlmlento 
- Análts~s metodologfas de enseñanza 
~ Fadores que mClden en el mayor 00 menor 

rendImIento de fos a(umnos 
- SeMCIOS que otorga la escuela (psloo(ogoO. medIco etc) 
- Causas de fracaso escolar atnbwdas a baJo Cl de los alumnos 
- Motlvos de deserción atnbuldos a trastornoOs del aprendlzaje 

- De incentivos economlcos - DIsponibilidad de materrales 
- EXistencia de Internado 
- Porcentaje de alumnos que trabajan 
- Causas de fracaso escolar atribuidas a problemas 

economlcos 
- Motivos de deserclon atrrbuldos a alumnos que deben trabajar 

por problemas familiares 
- Acceso a la escuela 

- De promoclOn flexIble o - Tasa de repetlclon 
automabca - Tasa de aprobaC1on 

- 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 onentadas a la familia 
- Anallsls de la sltuaclon familiar de los alumnos en las reuniones 

de profesores 
- Partlclpaclon de los padres en el proceso educatiVo 

6 Procedimientos de trabajO 

En terminas generales el procedImiento de trabajO se organizo en dos etapas La 
pnmera etapa corresponde al estudiO cuantItativo, y la segunda correspondiente al estudIO 
cualItatIVo 

Los procedimientos generales por etapa y ordenados secuencialmente son los 
siguIentes 

6 1 Pnmera Etapa EstudiO Cuantitativo 

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

d) Elaboraclon de Instrumentos en funclon de vanables e Indicadores 
e) Reclutamiento y entrenamiento de recolectores de Informaclon 
f) Apllcaclon de Instrumentos 
g) Ordenamiento y claslficaclon de la Informaclon (codlficaclon de la Informaclon segun 

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

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

J) Procesamiento y anahsls de vana bies relevantes consideradas en el punto 1) 
k) Dlscuslon de resultados para la elaboraclon de conduslones 
1) Elaboraclon de Informe 

6 2 Segunda Etapa EstudiO Cualitativo 

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

funclon de los focos de estudiO 
e) Trabajo de terreno 
f) Ordenamiento y daslficaclon de la Inforrnaclon 
g) Construcclon de Indlces 
h) Procesamiento y anallsls de la Informaclon 
1) Dlscuslon de resultados para la elaboraclon de conduslones 
J) Presentaclon de resultados preliminares del estudiO de caso en la Asamblea InternaCional 

de p( A realizada en octubre-noviembre en Cochabamba 
k) Elaboraclon del Informe 
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Secclon IV 

Resultados del estudio comparativo longltudmal de la eficiencia mterna de la 
educaclon primaria formal Impartida en una selección de centros educativos 

de Fe y Alegria y en las escuelas pubhcas 

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 pubhcas en Guatemala Despues de haber 
establecido la comparabllldad de los dos sistemas se procedera a presentar los 
resultados especificas Finalmente, se presentaran las tasas globales en las categonas 
de progreso oportuno, repetlclon y retenclon de alumnos Las explicaciones que 
acompañan esta parte del estudiO seran parciales ya que en las secciones V al VII se 
desarrollaran mas categonas de anahsls respecto a las condiCiones Institucionales con 
las cuales se asocian estos resultados 

1 Indlce de comparablhdad 

En un estudiO comparativo longitudinal resulta Importante establecer las 
Similitudes entre las dos poblaciones estudiadas En este caso Interesa comparar las 
poblaciones atendidas por los centros FYA y las escuelas publicas, sobre todo en 
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 "lndlce 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 FYA y en 
las escuelas publicas, seran comparables estos dos sistemas educatiVos en termlnos de 
la eficienCia Interna 

Las vanables sobre las cuales se ha constrUido el Indlce de comparabllldad 
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 marglnalldad en la locallzaclon 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 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 conSideraran cada una de estas vanables 
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• Distancia de los establecimientos estudiados del establecimiento de educaclon 
primaria más cercano 

Es Importante establecer que la distancia entre las escuelas estudiadas sea 
aproximadamente la misma Los resultados estanan 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 centros como "magnet schools" que logran captar los 
mejores alumnos y/o los padres con mas InqUietud por la educaclon de sus hiJos Los 
datos obtemdos indican que para la gran mayona de los centros y escuelas en 
Guatemala eXiste un tiempo de viaje de mas de 30 minutos a la escuela mas cercana, 
solo un 7 7% de los centros educativos FY A toman un tiempo de viaje de menos de 20 
minutos 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, matriculen a sus hijoS en su escuela actual por ser "la escuela del 
barrio" 

Cuadro 41 
DistanCia de los establecimientos estudiados al 

estableCimiento de educaCión primaria mas cercano 

mas de 30= Entre 2.0 y 30 Menos de 20 
Tiempo de "taje rmnutos mmutos mInutos 

País TIpo de escuela 

Guatemala 
FYA 769 154 77 

Escuela publica 857 143 -

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

• Numero de alumnos en la sala de clase 

Otro factor asociado tradiCionalmente con la efiCienCia de los sistemas es el 
numero de alumnos por profesor en el aula Aun cuando los resultados de la 
lnvestlgaclon 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 slgmflcatlvas 
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 varIaCIones en el numero de 
alumnos por profesor de aula 
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Cuadro 4 2 
Numero de alumnos por clase en los estableCimientos estudiados 

Numer-o de escuelas 
Numero promedio de DiferencIa Slgmficaclon 

alumnos de medias (a.=-O 05) 

FYA Escuela FYA Escuela púbbca publica 
14 14 3756 3481 274 582 

Fuente Instrumento de recolecclon de datos matncula 
No se registran diferencias significativas 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 podnan asociarse a diferencias 
entre los niveles de escolaridad de los padres Se podna plantear como hlpotesls que las 
tasas alcanzadas por FY A 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 FY A Y las escuelas 
respecto al nivel de escolaridad de los padres expresado en Intervalos de años de 
escolaridad, sugieren que en Guatemala el 64 3% de los padres de los centros 
educatiVos FYA tienen entre 4 y 6 años de escolaridad, el 21 4% 7 o mas años de 
escolaridad yel 143% cuenta con tres años o menos de escolaridad Mientras que en 
los padres de las escuelas publicas los porcentajes correspondientes a los Intervalos 
mencionados son de 36 4% 9 1%, Y 545% respectivamente 

SI bien no se encuentran diferencias Significativas, es Interesante observar que SI 

se suman las tasas de los Intervalos "4 a 6 años de escolaridad" y "7 o mas años de 
escolaridad" se encuentra que los centros educatiVos FYA alcanzan una tasa de 85 7 en 
cambiO la tasa del nivel de escolaridad de los padres de las escuelas publicas en los 
mismos Intervalos es de 455 

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

NlVet educ3ruonal por Tres años o Entre 4 yS 10 más años de 
Intervalos menos de años de ElSColandad 

escolartdad escotand.ad 
Tipo de- ElSCuela 

FYA 143(*) 643 214 
Escuela publica 545 364 9 1 

Fuente Perfil de escuela 
* Numero de respuestas de directores expresado en porcentaje 

28 



• Localización de la escuela 

Otra vanable que podna afectar la eficiencia Interna y, a la vez, producir 
distorsiones en el anahsls, es el nivel socloeconomlco del barno en el cual un centro 
educativo o escuela esta Inserto Tasas supenores de FY A 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 contrano, que las tasas Infenores se expllcanan por la 
sltuaclon de mayor nesgo social 

Sin embargo, entre FYA-Guatemala y las escuelas publicas no eXisten diferencias 
significatIVas respecto a su locallzaclon, lo que indica que no se encuentra mayor 
inCidenCia de marglnalldad urbana en FY A 

• Nivel socloeconómlco del bamo de los alumnos 

Otro factor que podna influir en la efiCienCia Interna es el nivel socloeconomlco del 
barrio, 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 barrio" Es 
Importante evaluar SI eXisten diferencias entre los centros educativos y las escuelas 
publicas en termmos de este variable 

Un dato Importante en este indicador es el año de su medlclon Resulta 
Importante medIr el nivel SOCloeconomlCO de la poblaclon atendida por cada centro 
educativo de FYA y por cada escuela publica El dato que se tiene es la "percepclon del 
director" acerca de cuan facll es el acceso a servicIos pubhcos desde el barrio de la 
poblaclon atendida por una escuela La dificultad es que esta percepclon es del segundo 
semestre del año 1995 (entre Julio y diciembre), Sin embargo la cohorte analizada Ingreso 
al sistema escolar en el año 1991 Es posIble que la percepclon del director no reflejara 
la realidad del acceso a servIcIos presente en el año 1991, no solamente porque esta 
Informaclon haya Sido obtenida sobre la base de la percepclon del director, SinO porque 
correspondena a una fecha cuatro años despues del Ingreso del cohorte estudiada En 
ese penodo de cuatro años se podlan haber producido cambIOS en el nIvel 
SOCloeconomlCO del barno, sea de mejoramiento o de empeoramiento Por un lado, las 
familias "mas emprendedoras" podnan haberse cambiado de domlclho en busqueda de 
mejores perspectivas Por otro lado, famIlias "de una pobreza mas dura" podlan haber 
entrado al barrio, dIsminuyendo tal vez el Indlce de educabllldad de la poblaclon atendida 
por la escuela En el anahsls de las condiCiones SOCloeconomlcas de los barnos 
atendIdos por las escuelas estudiadas se asumlra la eXIstencia de las sIguIentes 
condICIones 

Poblaclon "FYA" 1995 _ Poblaclon "FY A" 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 
termlnos de la duraclon del viaje entre el barno de la escuela y CinCO servicIos publlcos 
el mUniCipiO, el hospital, el consultono, el almacen y la escuela post-pnmana Se evaluan 
estos datos de acuerdo al siguiente principio mientras mas cercanos a la escuela esten 
estos servicIos, menos sera la marglnalldad de la poblaclon atendida Al mismo tiempo, 
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mientras mas lejos de la escuela esten estos servicIos mayor sera la marglnalldad de la 
poblaclon atendida 

En los cuadros del Anexo 1, se observa que no eXisten diferencias significativas 
en las poblaciones atendidas por los centros educativos de FY A Y las escuelas publicas 
estudiadas 

• Trabajo infantil 

Otra caractenstlca de una poblaclon de alta marglnalldad es la elevada mCldencla 
de trabaja mfantll entre los mños Es Importante eVitar toda confuslon entre trabaja 
mfantll y alumnos de educaclon secundana que trabajan Aunque estudios en la reglan 
han señalado que la relaclon trabajo-deserclon es mucho menor en el caso de alumnos 
de educaclon secundana, en el caso de mños entre 6 y 9 años una alta mCldencla de 
trabaja mfantll se asocia con tasas elevadas de deserclon definitiva del sistema escolar 
Es Importante establecer las inCidenCias relativas de trabaja mfantll entre los alumnos de 
los centros educativos de FY A Y de las escuelas publicas SI bien 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 trabaja Infantil entre los alumnos de su escuela En esa pregunta 
cada director Indico que tasa de trabaja mfantll correspondla a su escuela de acuerdo a 
los mtervalos señalados en el Cuadro 4 4 

A partir del anallsls de los datos se registran diferencias estadlstlcamente 
Significativas entre directores de FYA y de las escuelas publicas 58 3% de los directores 
de los centros educatiVos FYA estiman que en sus centros la proporclon de alumnos que 
trabajan es menos del 10% Por lo tanto, los resultados sugieren que en las escuelas 
publicas en Guatemala eXisten tasas mas altas de trabaja mfantll que en los centros 
FYA 

Cuadro 44 
Percepclon de los directores respecto a las tasas de trabajO infantil en sus 

estableCimientos 
(en cada estableCimiento estudiado) 

Percepclon de ia tasa Menos de 10°/ .. 11-30% 31-60% mas de 60l'/" 
País Tipo de escuela 
Guatemala * FYA 583 (**) 333 83 -

Fuente 

** 

Escuela publica 9 1 545 364 -

Perfil de la escuela Instrumento de recolecclon de datos utilizado en el estudiO 
Se registran diferencias estadlshcamente slgmficatlvas segun la prueba de ehl square 
(coeficiente Pearson) 
Numero de respuestas de directores expresado en porcentaje 

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

En esta secclon no es de Interes explicar los mecanismos a traves de los cuales las 
ofertas educaCionales de FY A Y la escuela publica fueron diseñadas, ni a que demanda 
respondieron, ni su relaclon con las condiCiones socloeconomlcas de los bamos atendidos 
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por la escuela AqUl se toman las ofertas educacionales de las escuelas estudiadas como un 
dato En la medida que eXista una oferta determinada en cada una de las escuelas 
estudiadas sera Importante Interpretar cUidadosamente los resultados de este estudio 
tomando en cuenta la posible InfluenCia de la oferta en dos sentidos pnmero en termlnos de 
su efecto en la comparabllldad de las escuelas, y segundo, en termlnos de su Influencia 
sobre la eficiencia Interna de las escuelas 

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

Es pOSible que para las famlhas que ya estan en una escuela, cualesquiera que 
fuesen sus motivos para matncularse en ella, la oferta educacional de esa escuela tenga una 
Influencia en las tasas de progreso oportuno, repetlclon y deserclon escolar Es pOSible que 
ofertas mas amplias mejoren los niveles de eficiencia de la escuela, sobre todo en los 
sectores pobres, ya que esas ofertas podnan generar un entomo Institucional mas complejO e 
Interesante para alumnos, profesores y familias, presentando una Imagen Institucional mas 
solida A modo de hlpotesls, podna ser que familias que tuvieran un contacto regular con 
grados de la secundana en su escuela desarrollaran una mejor dlsposlclon para comprender 
la tasa de retomo por permanecer en ella, afectando aSI posItivamente la eficiencia Interna de 
esta, sobre todo entre familias en que la educaclon no goza de una alta valoraclon al 
momento de Inscnblr a sus hiJOS en la escuela Se volvera al tema de la oferta educacional 
mas amplia en la proxlma secclon sobre las estrategias de retenclon de alumnos Sobre la 
base de esta dlscuslon Interesa analizar las diferenCias entre los centros de FY A y la escuela 
publica en termlnos de su oferta 

Cabe señalar que los centros educativos de FY A 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 

FYA, en comparaclon a las escuelas publicas, ofrece educaclon preescolar con mayor 
frecuencIa (9 vs 6), lo que equivale a un porcentaje del 64 3% mIentras que solo un 18 2% 
de los centros educatIvos ofrece educaclon tecmca secundana Se colocan estos datos aqUl 
porque al parecer al estar las famIlias en una escuela con una oferta mas amplia que la 
pnmana estanan mas dIspuestos a que sus hIJOS permaneCieran en esa escuela ASI, la 
efiCienCia de los centros educativos de FY A Y de la escuelas publicas estudIadas se Inserta 
en dos ofertas educativas dIstintas una oferta relativamente mas amplia en el caso de FY A Y 
una oferta relativamente mas restnnglda en el caso de las escuelas publicas 

Tanto la educaclon preescolar como la secundana, seran aSOCiadas con la efiCienCia 
Interna de esos sistemas y deben a InflUir sobre la lectura de las tasas de progreso oportuno, 
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deserclon y repetlclon que seran tratados mas adelante en este secclon La educaclon 
preescolar constituye una "estrategia de retenclon de alumnos" mas directa porque puede 
aumentar la educabllldad general de los nrños, 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 Comparabllldad de las escuelas 

De acuerdo a los seis factores externos a la escuela que constituyen este Indlce 
de comparabllldad, se podna constatar que en la mayona de ellas no eXisten diferencias 
significativas entre las poblaciones atendidas por los centros de FYA y las escuelas 
publicas En 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 Se ha señalado por que esto podna influir en la eficienCia Interna 
de la escuela 

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

A contlnuaClon se presentaran los resultados del estudiO comparativo longitudinal 
de la educaclon prlmana formal de FY A y de escuelas publicas 

2 Presentaclon de resultados 

2 1 CalificaCiones e Indlce de Selectividad 

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

En lo concernrente a la evoluclon de las calificaCiones (Cuadro 4 5), las 
diferenCias en el t-Test arrojan slgnlflcaclon solo para matematlcas en el año 1994, 
ultimo del estudiO, ese año las escuelas publicas obtienen un puntaJe Significativamente 
mayor que las escuelas de FYA Igual que en lo anterior ocurre en el promediO 
castellano - matematlcas 1994, donde las escuelas publicas obtienen puntaJes 
Significativamente mayores que las escuelas de FY A Basados en la prueba de 
diferenCia de medias es pOSible afirmar que no eXisten diferenCias Significativas entre las 
escuelas de FYA y publicas en los porcentajes obtenidos por los niños de ambos tipOS 
de escuelas en casI ninguna de las categonas analizadas 
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Cuadro 4 5 
AnálisIs longitudinal comparativo de las diferencias en los promedios de las 

calificaciones Guatemala 

Guatemala 1991 1992- 199~ 1994 
FYA Publica FYA Publica FYA Publica FYA Publica 
n=483 n=460 n=415 n=370 n=356 n=270 N=303 n=221 

Castellano" 7110 1038- 7498 75:70 7527 7518- 73Jl'3 7536 
M atemaÍlcas* 7476 7366 7296 7313 7386 7284 71 15 7434 
Castelfano/Matematlcas"'* 72 91 7203 7397 1442 7454 740t 7254 7485 
Promedio flnal*** 

* 

*** 

7582 7386 7634 7513 7585 7401 7454 7436 

El promedio de calificaciones estandanzadas de castellano y matematlcas corresponden a 
la sumatona de cada una de las calificaciones en esa matena 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 estandanzadas en 
castellano y matematlcas divididas por dos 
Se calcula año a año de acuerdo a la siguiente formula 

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

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

Ahora bien, las calificaciones se tomaran con el fin de determinar SI un sistema es 
selectiVO de sus alumnos Para ello se reqUIere analizar las tendenCias ascendentes y 
descendentes de los promedios de calificaciones Mientras no es posible comparar las 
calificaCiones entre SI, ni relaCionar esas calificaCiones con los logros de los alumnos, SI 
es posible evaluar la evoluclon de las calificaciones desde 1991 hasta 1994 para poder 
construir un rndlce de selectividad de los alumnos 

FYA se destaca por educar niños de sectores de alta marglnahdad y como se 
vera mas adelante en la Secclon V, aplica una gama variada de estrategias de retenclon 
de alumnos Al mismo tiempo, como señala el siguiente cuadro, los sistemas en algunos 
paises parecen tener la tendenCia a seleCCionar sus alumnos de acuerdo a pohtlcas 
expliCitas de selecclon o, Imphcltamente, a traves de practicas pedagoglcas de aula que 
seleCCionan alumnos o a traves de conversaciones con los padres de los estudiantes con 
logros defiCientes El alcance del presente estudio no ha InclUido InformaClon sobre las 
practicas pedagoglcas de aula que favorecen la retenclon de alumnos o su deserclon del 
Sistema, ni un estudio sobre la relaclon entre la aSlgnaclon de calificaciones por parte de 
los profesores y los reales niveles de logro de los alumnos En las VISitas realizadas por 
el equipo investIgador a centros FYA, era eVIdente el alto grado de preocupaclon de los 
profesores por retener a los alumnos en peligro de repetir o abandonar la escuela 

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

El cambio en el promedio fmal de calificaciones a traves de un penodo 
determmado se constituye en un Indlce de practicas (tacitas o explicitas) de selectividad 
de alumnos Ello slgmflca que SI el promedio fmal de notas de los centros de FYA es 
mas alto en 1994 que en 1991, es probable que eXistan una practica de selecclon de 
alumnos por mayor habilidad, ampliando aSI la pOSibilidad de que los alumnos con 
deficiencias queden como repltentes Este no es un mdlce exacto pero podna señalar 
una tendencia a que un sistema en su conjunto sea mas selectivo o menos selectivo de 
alumnos por mayor habilidad o logro 

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

Un sistema escolar no es selectivo de sus alumnos por habilidad SI 
el promedio final 1991 > el promedio fmal 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 pubhcas A la derecha se mdlca la 
diferencia entre los dos promedios fmales de cada tipO de escuela 

Cabe señalar que una practica de retenclon de alumnos "a todo costo" es 
consecuente con el Ideario de FYA 

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

cada sistema estudiado, como un mdlcador de selectividad 

** 

P rom-edlos finales de cahftC3Clones 
Dtferencia entre tO$ promethos 

fmales 
FYA Escuela publica FYA Escuela publtca 

1991 I 1994 1991 I 1994 Dlf * Dlf* 
7582 I 7454 7386 I 7436 -1 3 + 5 ** 

Diferencia observada entre el promedio final 1991 y 1994 Una diferencia negativa indica 
que el conjunto de los promedios finales de los alumnos en un sistema ha bajado y una 
diferencia positiva entre 1991 y 1994 señala una alza en ese promedio 
Diferencia positiva entre los promedios finales en el sistema de 1991 y 1994 podna señalar 
practicas Impllcltas o explicitas de selecclon de alumnos 

2 2 Tasas de promoclon, repetición y deserclon 

Aqul se obtienen las tasas correspondientes a los Indicadores mas Importantes 
de eficiencia mterna 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 
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En Guatemala, de 483 estudiantes en el pnmer año del estudio - pnmer grado, la 
tasa de progreso oportuno es de 5714%, es decir, 276 alumnos fueron promovidos 
oportunamente a 5° grado La correspondiente tasa de deserclon bruta del sistema es 
de 22 36% (Cuadro 4 7, Graflco 4 1) Las tasas de deserclon bruta anual del sistema 
son desiguales, SI bien hay una baja a 7 71 % en el segundo año, en 1993 aumenta 
fuertemente al 11 23% acumulando aSI una tasa de 28 87% en los tres pnmeros años 
Respecto de las repeticiones, estas van en dlsmInuclon en el penado Se deben buscar 
las razones del aumento de las deserciones en 1993 Mas adelante sera posible 
combinar este cuadro con los motivos de deserclon defInItIVOs de la cohorte recogIdos 
por el estudIo 

Cuadro 47 
Tasas de promoción, repetición y deserción en FYA-Guatemala 

Tasas del ciclo de cuatro grados 1991 1992 1993 1994 
FYA·Guatemala 
N° de alumnos 483 415 356 303 
Promoelon {%} (1} (21 8592 BS.7B 8511 91 OS 
Repetlclon (%) (2) 414 650 365 363 
Desetctón (%) (2) 993 7]1 1123 528 

(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% 
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Grafico 41 
FluJo de alumnos del cohorte FYA-Guatemala 
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Del total de 460 alumnos que Ingresan a las escuelas publicas en el año 1991 
solo 201 permanecen en ellas luego de 4 años de escolaridad lo que expresado en tasa 
de progreso oportuno representa el 43 69% (Cuadro 4 8, Graflco 4 2) La deserclon bruta 
es Igual a 38 26%, es deCIr que de 460 nIños matriculados el año 1, 176 desertaron del 
sIstema publico en el penado 1991-1994 Respecto a las repeticIones las tasas anuales 
expenmentan un aumento en el año 2 al 2081 % Y luego se produce una baja a 769% 
en 1994 En el primer año se produce la repetlclon mas fuerte el 11 08% de los nIños 

Cuadro 4 8 
Tasas de promoclOn, repetlclon y deserclon de la escuela pubhca-Guatemala 

Tasas del Clero de cuatro grados 1991 1$92 1993 1994 
Escuelas pÚbllC3s .. Guatemala 
W de alumnos 460 370 270 221 
PrcmoCton (%) (1) (2) 8043 7297 8185 9095 
Repetlclon (%) (2) 11 08 621 222 1 35 
Oeserclón«'jlJ) (2) 847 2081 1592 769 

(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% 
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Grafico 42 
FluJo de alumnos del cohorte escuelas públicas-Guatemala 
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La cohorte 1991- 1994 escogida arroja para el sistema escolar FYA una tasa de 
deserclon definitiva total de 931%, lo que representa el 2556% de las deserCiones 
brutas (Cuadro 4 9) En general, la tasa de deserclon definitiva del sistema tiende a la 
baja haCia 1994 En FYA, el 48 8% de las deserCiones se deben a que los alumnos 
dejan las escuelas por problemas economlcos-famlllares que los obligan a trabajar 
Estos datos tienen que enmarcarse en un anallsls del poder adqUISitivo de la poblaclon 
atendida el cual sobrepasa el marco del presente estudio Sin embargo, es posible 
sugenr que las altas tasas de trabéljo infantil (alumnos que trabajan) en Guatemala, 
señaladas antenormente, podnan asociarse con esas tasas altas de deserclon Por un 
lado, la tasa de trabajo Infantil que es significativamente mas alta en las escuelas 
publicas, podna asociarse con el alto nivel de deserclon definitiva por las continuas 
repeticiones que Implica el combinar el trabajo y el estudio, sobre todo en esos casos en 
que el trabajo es estacional Por otro lado, parece que FY A ha Sido sometida a las 
mismas precIsiones por aumentar el Ingreso familiar bruto a traves del Ingreso temprano 
de niños al trabajo En las escuelas publicas la tasa total de deserclon definitiva es de 
11 08%, mas alta que en las escuelas FY A Y con fuerte aumento en 1993 
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Cuadro 4 9 
Analfabetismo funcional' generado por centros educativos de FYA y escuelas 

publicas en Guatemala 

Año 1991 1~92 1993 1994 1991-1994 
MotivoS de abandono FYA Publica FYA Publica FYA Publica FYA Publica FYA Publica 
Abafldona por 8 4 7 5 9 Z 1 22 14 
probtemas ~conónllcos 444 174 700 4113 4285 4(JO 25 () 488 274 
famllrares 
Abandona por 3 3 2 2 3 4 2 10 9 
problemas de salud 167 13 O 200 68 250 1904 400 222 176 
Abandona por 7 14 1 :2 6 1 1 11 21 
corrtmuas repeticiones 389 609 100 fe6 2857 200 260 244 41 1 
Abandona por 2 1 2 2 2 2 7 
continuas inasistencias 87 32 166 952 50 O 44 137 
Total de deserclones 18 23- 10 3 12 21 5 4 45 51 
definitivas 1000 1000 1000 1000 100 (J 1000 1000 100 (J 100 O 100 (J 

Tasa de deserCiones 372 50 24 120 337 933 165 145 931 1108 
defimtlvas 

*" Capacidad de comprender e mtercamblar mensajes escritos que mcluyan calculas simples y se lo 
considera como un requIsito para 9ue las personas puedan ser ciudadanos activos y participar en 
procesos de cambio tecnologlco 5 

Con los datos obtenidos se puede realizar un ana liSIS 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 eqUlvocaclon 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 restnngldo" junto con 
las tasas tradicionales (ver nota del Cuadro 4 1 O) La tasa real de repetlclon se calculara 
sobre este numero "numero de alumnos de la cohorte en 1991" menos "el numero de 
alumnos que han dejado por los motivos de cambio de casa o escuela entre 1991 y 
1994' Se ha considerado que los alumnos que dejan una escuela por motivos antes 
señalados, y que constituyen "un tipO de deserclon no definitiva", no debenan 
considerarse en el universo de alumnos en un calculo de la tasa de repetlclon ya que su 
motivo de Irse de la escuela es externo a ella Lo que se hace entonces, es restar las 
deserCiones por cambio de escuela o casa del numero Inicial de alumnos de la cohorte 
Esta operaclon deja un "n restnngldo" 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 el caso de Guatemala se eVidencia una tasa de 
repetlclon mas alta en FY A que en las escuelas publicas 

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

Tasa bruta de repebclón(1t Tasa real de repetición .(2) 
FYA 1 escueta pública FYA .1 Escuela publica 

2049 I 1804 2357 I 21 84 

(1) La tasa tradicional de repetlclon es el numero total acumulado de repltentes de la 
cohorte como un porcentaje de numero total de alumnos en 1991 

(2) La tasa real (como porcentaje de repetlclon se calcula en base a 
n1 = numero acumulado de repltentes del cohorte entre 1991 y 1994 
n2 = numero de alumnos del cohorte en 1991 
n3 = numero acumulado de alumnos retirados por motivos de cambio de casa o 
escuela 
La formula para calcular la tasa es la sigUiente n1 

En lo que respecta a la deserclon, las tasas brutas obtemdas debenan analizarse 
con mas finura con el fin de entender que porcentaje de esa deserclon se asocia a 
factores interiores a las escuelas y que porcentaje corresponde a factores externos a la 
escuela En general, los anallsls tradicionales no han llegado a distingUir entre los 
motivos de deserclon, quedando en globalldades que han distorsionado gravemente la 
magnitud del problema Las tasas de deserclon defimtlva tienen relaclon con la 
educaclon Impartida y los procesos de gestlon de las escuelas Las tasas de deserc/On 
no defimtlva, por cambio de escuela o por cambio de bamo, son externos a la escuela y 
pueden estar relacionados a factores que no tienen relaclon con la educaclon Impartida 

Sin considerar ambas tasas no se puede aSIgnar a un sistema escolar la tasa de 
deserclon que le corresponde Actualmente en la reglon latinoamericana, la toma de 
declslon en pohtlcas educattvas y la aSlgnaclon de recursos fIscales a la educaclon se 
realIza en gran parte sobre las base de tasas eqUIvocadas de deserclon, en las cuales se 
responsabiliza al sIstema educativo por la totalIdad de las desercIones cuando en 
realIdad las desercIones no definitIvas no son responsabIlidad del sIstema escolar La 
unlca tasa de deserclon relacIonada a la efIcIencIa Interna de un sIstema de FY A o 
publico es la tasa restrIngIda de deserclon definitIva 

Se observa en el Cuadro 4 11 que la tasa de deserclon deflmtlva es muy inferIor a 
la tasa bruta de deserCIones Ahora bIen, en cuanto a los centros FYA se obtIene una 
tasa de deserclon defInitIva menor que la obtenida para el sIstema publIco 
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Cuadro 411 
Tasa de deserción del cohorte 

Tasa bruta de Tasa de deserciones por Tasa de desercwnes 
desercfOraes (1) (%) c::ambfOS {21 (%) deflnitlvas (3) ("11» 
FYA Escuela FYA Escuela FYA Escuela 

publica públtca pública 
223 382 13 O 174 931 11 08 

(1) La tasa bruta de deserclOn Incluye deserclon por cualquier de los motivos señalados en la 
Secclon 111 

(2) La deserclon por cambio es la sumatona de las tasas de deserclon por cambio de casa y 
por cambio de escuela 

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

En cuanto al progreso oportuno, se entiende por este que un alumno termine los 
cuatro años de enseñanza en cuatro años consecutivos Puede verse en el Cuadro 4 12 
que FYA tiene tasas globales de progreso oportuno supenores a las escuelas publicas 

En el caso de las escuelas publicas se muestra una tasa de progreso oportuno de 
43 7% mientras que la tasa de progreso oportuno en los centros educatiVos FYA es de 
57 1 % Sin embargo como se aprecia en el Cuadro 4 10, la tasa de repetlclon de la 
escuela publica es menor que la de los centros educatiVos 

'" 

Cuadro 412 
Progreso oportuno 

(por tipO de escuela en cada pals) 

Tasa global de pro ~ res<> op1)rtt.lno {%} ." 
FYA Escueta púbbca 
571 437 

Tasa de progreso oportuno se calculo sobre la base de las siguientes universos 
n, = nO de alumnos que permanecen en el sistema hasta el año 4 
n2 = nO de alumnos matriculados en el año 1 
La formula de su calculo es la siguiente fu 

n2 
Luego esa tasa es convertida en porcentaje 

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

En Guatemala la tasa de retenclon de alumnos es mas alta en FYA que en las 
escuelas publicas 
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Cuadro 413 
Tasa global de retenclon escolar del cohorte 

Tasa global-de retención "* ( t>/~ ) 
FYA I Escuela pública 
7763 I 6173 

Tasa de retenclon se calcula sobre la base de los sIgUIentes cIfras 
n1 = 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 matnculados 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-Guatemala y las escuelas publicas, y como dichas variaCiones se asocIan con las 
diferencias entre las tasas de promoclon, repetlclon y deserclon definitiva 
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Secclon V 

Estrategias de FYA 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 focallzaclon para reducir las tasas de deserclon escolar durante los 
primeros años de escolanzaclon de los mños provenientes de los sectores mas 
desprotegldos de la sociedad La presente Secclon 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 pohtlcas de la Reglon En cierto sentido, esta Secclon presentara lo 
medular de la Insplraclon de FY A proveer la educaclon pnmana formal a los sectores mas 
desprotegldos de nuestras sociedades 

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

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

La estabilidad del equipo docente es una condlClon necesana para la Implementaclon 
eXitosa de cualqUier estrategia de retenclon de alumnos, especialmente en el caso de las 
vana clones basadas en la sala de clases Para realizar el anahsls de la estabilidad de los 
profesores se soliCito a los directores de FY A-Guatemala Indicar el promediO de permanencia 
del equipo docente en cada una de sus escuelas 

Como Indica el Cuadro 5 1, la gran mayona de los profesores de FY A cuentan a su 
favor entre 1 a 10 años de servicIo (46%) 

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

PromedIo de años de servfClO de profesores en 
Total casos centros ed"'~li()S.de FYA 

5 o menos 1 6-10 I 11-20 I 21 o más 
14 462(*) J 154 (*) I 385(*) I -

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

A contlnuaclon se les pregunto a los directores SI consideraban razonable el grado de 
estabilidad eXistente de sus profesores, a lo cual un porcentaje SignificatiVO de directores de 
FY A, respondieron que el promedio de años de servicIo eran mas "breve" Esto podna Influir 
sobre la Implementaclon de las estrategias de retenclon de alumnos en los centros 

16 Reglan LAC ReglOn de Latmoamerlca y el Caribe 
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educativoS, ya que el eXlto escolar depende en parte de la creaclon de un entorno de 
aprendizaje estable en donde el profesor es la figura central 

En este contexto Institucional, de relativa estabilidad del eqUipo docente, FYA 
desarrolla siete tipOS de estrategia de retenclon de alumnos que se proceden a analizar 

2 Las siete estrategias de retención de alumnos 

En la reglan LAC se han Identificado siete tJpos de programas destJnados a enfrentar 
el fracaso escolar programas preventivos, programas compensa tonos, programas que 
Involucran a la comunldad/famllJa, programas de incentIvos economlcos, y programas 
preescolares, eXisten, ademas, programas indIrectos, como aquel de la educaclon tecnlca 
secundana llamado, "educaclon con trabaJo" 

A contlnuaclon se muestra como FYA-Guatemala aplica seis de estas estrategias de 
reten clan de alumnos en sus centros educativos pnmanos Las observaciones se basan en 
los datos obtenidos en el perfil de las escuelas y el cuestlonano para directores obtenidos 
durante las vIsitas en terreno por el equipo de mvestlgaclon 

• Breve perspectiva de las estrategias aplicadas en FY A-Guatemala 

En las 28 escuelas de FY A Y publicas estudiadas, el 45% promueven actJvldades que 
Integran la comUnidad a la escuela, especialmente aquella de la mtegraclon de padres y 
alumnos al proceso de aprendizaje a traves de vIsitas programadas a los hogares y a traves 
de apoyo para las familias en conflicto Los otros programas son compensa tonos, le, horano 
de estlmulaclon Visual de bajO costo, o se basan en incentIvos economlcos, como por 
ejemplo, la entrega de matenal de estudiO 

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

2 1 Estrategias preventivas 

Los programas preventivos estan destinados a atender los aspectos de salud y de 
nutnclon de los 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 salud, alcanzando un 21 4% tanto para doctor como para enfermera 

A pesar que el porcentaje de desayunos escolares en los centros educatJvos no es 
muy alto resulta Interesante destacar el programa de 'la galleta escolar' 
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Guatemala la ~.alleta escOlar 

Los centros educativos de FY A partlClpan en el horano del bocadillo dlano ofrecido por el gobierno guatemalt€Co 
Ese suplemento nutnbvo entr€ga 140 calonas por alumno de cada €Scuela por dra Los padres proveen 
dlanam€f1te un vaso de jugo fno por alumno 

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

2 2 Estrategias compensatonas 

Las estrategias compensatonas estan constituidas por programas destinados a 
enfrentar los complejOS problemas relaCionados con el fracaso escolar y tamblen aquellos 
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, pnmero se analizara hasta que punto la percepclon 
de directores respecto a la frecuencia de problemas de aprendizaje tiene relaclon con la 
tasa real de deserclon definitiva por motivos de repeticiones reiteradas En segundo lugar se 
muestra hasta que punto los directores ven como necesano prestar un servicIo espeCial a los 
alumnos con problemas de aprendizaje Tercero, se 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-Guatemala 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 repetlclon multlple en FY A 

En FY A-Guatemala, el porcentaje de los directores que conSideran los problemas de 
aprendizaje y la repetlclon multlple como la razon mas Importante de la deserclon escolar, es 
poco Significativa, alcanzando solo un 143% para los problemas de aprendizaje 

• Apoyo para alumnos con retraso en el aprendizaje 

Los directores pnonzaron ocho obJetiVOs educatiVOs entre los cuales se encontraba 
"prestar ayuda a los alumnos con dificultades de aprendizaJe" En el Cuadro 5 2 se aprecia la 
frecuencia con que los directores de FY A-Guatemala conSideran este obJetiVO de Importancia 
pnmana, secundana o terciana ASI, nlngun director de un total de 14 casos le otorga pnmana 
ni secundana sin embargo caSI el 50% de total de casos le otorga Importancia terciana Por 
lo tanto el apoyo a los alumnos con retraso en el aprendizaje no resulta ser un objetiVO 
relevante para los directores de FY A 

44 



Cuadro 5 2 
Apoyo a alumnos con problemas de aprendizaje 

(como obJetivo educacional de los directores de centros educativos de FYA) 

tasa de repetrción 
Número de directores: que dan apoyo a alumnos con 

Nltde<:asos M'obtemas de-.a¡:)'é"ClJ~ (jeFYA 
1er objetivo 2OOoobietlvo 1 3erobJetwo 

14 2357 - - I 6 

Fuente Cuestlonano al director 

• Reumones de profesores 
(,Es ocaslon para la revlslon y plamficaclon de estrategias de retenclon de alumnos? 

Un centro educativo no puede diseñar, ejecutar y evaluar estrategias de retenclon de 
alumnos sin que anahcen los problemas de los alumnos en forma slstematlca, ya que ese 
diseño depende del conocimiento construido por los profesores sobre el alumnado en su 
conjunto En el mundo escolar la 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 famlha 

En el anallsls de las reuniones regulares de profesores, al Intenor de la escuela, 
(Secclon VI) se observara que no es pOSible discernir Importantes diferencias en terminas 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 habna una 
marcada dIferencia entre FY A Y las escuelas publicas, dada la Ideo logia de FY A de entregar 
una "educaclon-mas-centrada-en-el-alumno" junto con los resultados obJetiVOs de los niveles 
de efiCienCia Interna comprobadamente mayores de lo que presupuesto este estudiO Es 
Importante señalar que SI bien, los "problemas de famlha" y la "falta de apoyo famlhar" son 
consIderados por los directores de FY A como causa pnnclpal de la repetIclon 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 hsta de los temas tratados en las reuniones de 
profesores 

En terminas de la conversaclon de los profesores durante sus reuniones regulares en 
las escuelas, aun cuando el tema "sltuaclon personal y familiar de los alumnos" es introdUCido 
menos veces que las esperadas, el tema "ana lisIs del rendimiento del alumno" es planteado 
con mayor frecuencIa Parecena que el rendimIento de los alumnos se ve limitado al area 
tecnlca de "anallsls del rendimiento del alumno" sin ser colocado en el marco del desarrollo 
sOCio-afectivo de los niños, 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 FY A, que van desde las altamente formalIzadas y 
ntuahzadas (reuniones de profesores regulares allntenor de las escuelas) hasta los entornos 
conversacionales mas Informales (la sala de profesores y el patIo de la escuela) 

Durante las vIsitas a los centros educatiVOs se observo que la IntenSidad de estas 
conversaciones que son menos formales, menos ntuallsta, menos jerarqulca, mas centrada 
en los problemas y mas operacional, brotaban con mucha frecuencia 
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Lo antenor podna estar Indicando que eXiste una estrategia compensatona difusa en 
que en las conversaciones Informales entre profesores se comparte Informaclon y estrategias 
para enfrentar creatlvamente los problemas de los alumnos en la sala de clase y en que las 
conversaciones Informales entre profesor/padre de familia y director/padre de familia se 
buscan soluciones ad hoc a los problema de un alumno 

• l.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 FY A-Guatemala aproximadamente el 45% de los directores conSideran que la 
"capaCidad de aprender del alumno" y el "esfuerzo del alumno" serran las pnnclpales 
determinantes del eXlto escolar Esta percepclon abre la pOSibilidad de Innovar En 
Guatemala el coordinador pedagoglco de la OfiCina Nacional ImCIO, en conjunto con los 
directores de los centros un proceso de personallzaclon de la actiVidad educacional, en que 
fueron IntrodUCiendo un numero creciente de penodos de trabajO Independiente en la jomada 
escolar Por haber ViStO a los alumnos prodUCir aprendizajes en forma Independiente, los 
profesores han evolUCionado en su pensamiento respecto a capaCidad de alumno como un 
factor determinante en el eXlto escolar 

• l.Profesores negligentes o preocupados? 

El foco de la encuesta se centro en la actitud general del profesor haCia aquellos 
alumnos que tienen problemas de aprendizaje o de diSCiplina Se les pregunto 
especlflcamente con cuanta frecuencia hablan observado que los profesores eran 
neghgentes respecto a alumnos con cualqUiera de los dos problemas El Cuadro 5 3 Indica 
como ven los directores de FY A-Guatemala la actitud de sus profesores relativa a "alumnos 
con problemas" Segun los directores la negligenCia de los profesores respecto de los 
problemas del alumnado es un fenomeno que no ocurre "muy frecuentemente", pero que sin 
embargo ocurre con cierta frecuencia (7 1 %) 

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

N° de Muy Frecuentemente aveces Rara vez. nunca 
caSO$ frecuentemente 

14 - 1 4 7 2 
100 - 71 (*) 286(*) 50 O (*) 143(*) 

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

En general, podrra señalarse que los profesores de FY A estan mas bien preocupados 
de sus alumnos Esa preocupaclon en SI establece la base sobre la cual se construyen 
estrategias compensatonas, espeCificas o difusas en FY A Como se ha Visto FY A no tiende a 
desarrollar estrategias focahzadas a un problema de aprendizaje espeCifico, sino que mas 
bien apunta a la creaclon de un ambiente de preocupaclon que afecta pOSitivamente el 
entamo de aprendiZaje 
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• ServicIos especiales para apoyo de los mños con retrasos en el aprendizaje 

La estrategia compensatona mas especialIzada es el servicIo profesional de un 
pSlcologo Los servicIos espeCIales para aquellos mños 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 Guatemala 
un 21,4 % del total del los centros de FY A ofrecen este servicIo 

A pesar de no ser un porcentaje muy alto, esto se puede explIcar en que las 
estrategias compensatonas son con mayor frecuencia programas para el estimulo de la 
conCienCia de los padres, en que se los alIenta a participar activamente en la educaclon de 
sus hIJoS (especialmente aquellos con dificultades de aprendiZaje), y con menor frecuencia 
seran Intervenciones terapeutlcas especialIzadas con alumnos IndiViduales o 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 SIn embargo, FY A-Guatemala destaca el 
programa de estlmulaclon VIsual por su baja costo y su senCIlla Implementaclon 

• Programa de estlmulaclon Visual 

Durante el proceso de matncula para el programa preescolar se evalua la capaCidad 
de percepclon de todos los niños de acuerdo con modelos desarrollados por Frostlg (1964a, 
1964b) Este programa compensatono para mejorar las capaCidades Visuales durante los 
pnmeros tres años de escolanzaclon (en preescolar y 1° Y 2° de la pnmana), ha demostrado 
ser altamente efectiVO, porque ha logrado dIstinguir con gran preclslon entre los problemas de 
percepclon Visual y los casos de problemas de aprendizaje cognitivos o de Irregulandad 
neurologlca Los centros educatiVOs de FY A colocan a esos alumnos, dIagnosticados como 
deficltanos en su capaCidad Visual, en una sala espeCial o en un grupo de aprendIZaje 
diferente en la misma sala, durante los tres pnmeros años de la escuela En aquellos casos 
en que esos alumnos son agrupados en un curso diferente, este es postenormente Integrado 
al tercer grado normal 

Dado que los padres de sectores pobres son partIcularmente susceptIbles en matena 
de asociar el programa de desarrollo de la capaCIdad Visual con menores niveles de 
educabllIdad, lo que puede condUCir facllmente a que retiren a sus niños de la escuela, los 
profesores han adoptado algunas medidas espeCIales El programa demanda que los 
directores y los profesores famllIancen a los apoderados con el mismo, en orden a que no 
menosprecien el potenCIal educaCional de sus hIJOS 

En la Escuela 1, "LImonada", de CIudad de Guatemala, 31 alumnos que Ingresaron 
en 1993 fueron aSIgnados a partIcIpar en el programa de Frostlg durante la formaclon 
preescolar el pnmer y el segundo años de educaclon pnmana De acuerdo con los 
profesores, los patrones de cnanza de los padres con niños con habIlidades VIsuales 
subdesarolladas no cambiaron caSI nada durante el programa compensatono de tres años 
Los profesores conSideran que el desarrollo de una expenencla de aula estimulante 
conjuntamente con ejercIcIos de percepclon de Frostlg aplicados y condUCidos a diana por el 
profesor, bastana en SI y de por SI, para prodUCir una mejona Como IndIca el Cuadro 5 4, los 
resultados son pOSItiVOS 
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Cuadro 5 4 
Resultados de la aphcaclon del programa de estlmulaclon visual "FrostJg" con alumnos 

en la escuela 1, "Limonada" de Ciudad de Guatemala 

N° de alumnos que N° de alumnos cuya N° de alumnos cuya N° de alumnos cuya percepClon 
participaron en ~I capacidad vIsual capacIdad vIsual no ViSual n\eJoro dutante los tres 
programa "Frostlg empeoro durante los cambto- años de apllC3cfon 

tre$ años de aplicaCIÓn 

31 1 5 21 

Me}oramtento MeJOtamí~nto 
de unnlvef de dos niveles 

11 10 

Fuente Informaclon recogida durante dos visitas a la Escuela Limonada 

De acuerdo con el programa de Frostlg, aquellos nrños cuyas capacIdades visuales 
no mejoran durante el transcurso de los tres años de su aphcaclon probablemente estan 
afectados por problemas de aprendIzaje de otro orden Despues de dos años, los profesores 
mlClan un proceso de cUIdadoso IntercambIo de mformaclon con los padres cuyos hIJOS no 
han expenmentado un cambIo de sus capacidades vIsuales durante ese penado Dado que 
el Mlnlsteno de Educaclon de Guatemala no provee un servIcIo de dIagnostico para los 
problemas de aprendIzaje, FY A ha establecIdo un acuerdo con el Departamento de 
PSlcologla de la UnIversIdad de San Carlos en miras a que los alumnos de ultImo grado 
apliquen un test de diagnostico en aquellos casos en que se suponen problemas de 
aprendIzaje 

El director recomIenda enfatlcamente a los padres de nrños con problemas de 
aprendIzaje mas senos, que lleven a estos a una asesona/consulta gratuIta ofrecIda por la 
universIdad Durante el tercer año del programa, los dos grupos de nrños afectados, aquel 
con capacIdades vIsuales defIcientes y aquel con problemas de aprendIzaje mas senos, 
prosIguen su educaclon 

Algunos alumnos con problemas de percepclon vIsual pueden repetIr un año aunque 
los centros educativos de FY A se las arreglan para mantener a la mayona de ellos en la 
escuela Despues de una reVISlon mas prolija de los registros de las escuelas pudo 
concluIrse que la Escuela 1 se las habla arreglado para retener a los alumnos normales, a 
aquellos con defiCienCIas en su capacIdad vIsual y a los de problemas de aprendizaje mas 
severos 
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En Guatemala, ef Programa Frosilg de Fe y Alegrta aumenta la efiCIencia de la educacrcn pnmana formal por 
dIversas rnz-ones 

• Dlagnosbc:-o d~ baJo costo. dIrectores y profesores apflCao la evaluaclon ImOla! de Prostl.9 como parte del proceso 
de: matnCUt9 preescolar 

• Ap[tcac1ón de baJo costo 10-s profesoréS aplican el programa de Ffo-sflg en sUS aulas :dUrante las hora$ -de :Clases 
con un mf~mo de mÍ~tf~r~Mla éO la actlvldad d(lc~nte en general 

• Evita la ccmruslón <:le la def!ClenCls de la capacidad v.JSual con probtemas deapr:endlzajé de ongen mas severo 
• Detecclon en la escuela los problemas de aprendIZaje más graves pueden ser facllmente Idenilflcados en 

atumnos {)\Jya5 capac1dacfes VIsuales no han cambJado despuas de dos años :en -eJ programa 
• Reduce al mímmo el numere d-e diagnosticas lflcorrectos ~vrt.a el esflgma para padr-es y afumnos de un mar 

dfagfWsttco de los problemas de aprendtza,¡e 
• Conclentrzactón de lOs padres la as"lmtlaclon por los padres d~ una deficlencla dé las capaCldades ItlstJales de sus 

htlOs lOs prcepara para responder a problemas de aprendizaje mas graves, redUClef1do, paralelamente, so 
tend~néla a retrar a los nlfíos de fa escuefá 

• fa educactOO pnmana formal de FY A es tan eiíciente para los grupos afectados como para las alumnos Sin 
prOblemas de p:ercepmón VIsual 

La aphcaclon de las pre y post evaluaCiones de FrostJg, y de su programa de 
estlmulaclon visual, ha demostrado su eficaCia en la escuela, aun en aquellos casos cuando 
los profesores no pueden contar con el apoyo de los padres para el programa La estrategIa, 
Junto con ser efiCiente, reduce a un mlnlmo las necesidades de costosas evaluaCiones de 
parte de pSlcologos especializados en el desarrollo del niño, ya que segrega efectivamente 
los problemas de aprendizaje mas severos 

2 3 Compromiso activo de la comunidad con el proyecto del centro educativo 

Un compromiso activo de la comunidad con la escuela, sea en su gestlon, su 
mantenclon, o en la educaclon de sus alumnos es el pivote de la estrategia de retenclon de 
alumnos de FY A Al mismo tiempo, el alcance del compromiso activo de la comUnidad supera 
estos objetiVOs educaCionales mas restnngldos llegando a convertirse en una estrategia de 
desarrollo local en la cual el centro educabvo abarca proyectos pohtlco - temtonales, 
prodUctiVOS, culturales y educatIVOs La partJclpaclon activa de la familIa en la educaclon de 
un mño es solo una de las caractensbcas de una estrategia para la comumdad 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 educatiVO En este sentido, la retenclon del alumno se ve favorecida 
por la partlclpaclon activa de la comUnidad y de la familia en la escuela 

Para entender el fenomeno de la partlclpaclon comunltana es Importante señalar el 
proceso caractenstlco de FYA de apertura de un centro educativo nuevo, de su desarrollo 
institucional y de su educaclon basados en la comumdad La creaclon de un centro educatiVO 
tiene vanos pasos Invltaclon por parte de representantes de la comUnidad, Instalaclon 
Inmediata de un centro educatiVO, consolldaclon del apoyo de la comumdad con 
orgamzaclones comumtanas, 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 
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onentan este marco son c:,como visualizan los centros educativos de FY A la partlclpaclon de 
la familia? y c:,como Impacta esa partlclpaclon en la eficiencia Interna de la educaclon pnmana 
de FYA? 

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

• Percepclon de la sltuaclon familiar de los alumnos 

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

En el Cuadro 5 5 puede observarse que los "problemas economlcos de la familia" y 
los "problemas sociales (abuso a las sustancias qUlmlcas)" son los pnnclpales problemas 
asociados por los directores de FY A-Guatemala con las familias de sus escuelas 

Cuadro 5 5 
Percepclon del director de la sltuaclon familiar de los alumnos 

numero total 
1 2 3, 4 

decasD$ 
14 10 1 2 1 

FYA 
100 (*) 714 71 143 71 

14 11 3 -
Escuela pubhca 

100 (*) 786 214 -

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

-
-

5 

-
-
-
-

Se podna señalar que las onentaclones para la Incorporaclon de la familia en el centro 
educatiVo tienden a descansar sobre este analisls, centrandose aSI en la conclentlzaclon 
sobre el valor de la educaclon para que la familia no retire su hiJo de la escuela por problemas 
economlcos y desarrollar un conjunto de actividades para mejorar el nivel cultural de la familia 
y de los bamos en los cuales los centros educatiVOs de FY A estan Insertos 

Las percepciones fundamentales de los directores respecto a los problemas que 
enfrenta las familia que pretende Incorporar, son Importantes para entender desde donde el 
director plantea su plan de trabajO con las familia de su sector 
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• Perspectiva de los directores participación 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 la capacIdad y el 
esfuerzo del alumno por aprender 

Entre los factores considerados figuraba la "partlclpaclon de la familia 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-Guatemala conSideraban la 
vanable como pnmer, segundo o tercer factor mas Importante en el eXlto del alumno 

Como se aprecia en el Cuadro 5 6 solo un 7 1 % de los directores de FY A, señalan 
que la partlclpaclon de los padres de familia es determinante en el logro de los alumnos Sin 
embargo, cuando se suman la segunda y la tercera pnondad alcanza a un 46 2% 

Cuadro 5 6 
Participación de padres de familia como factor Importante 

en el logro de los alumnos 

W'-de 
la pamclpaclón de los padres de famdla-en el proceso 

edueatiVO es determlMme~ !óS kI! F(>s de 10$ .aluMnO$ 
dl~ores 

11t prloridad{1} ~ 20 priorIdad {2) ~ prioridad (3) 
14 71 (*) I 357(*) 462(*) 

Fuente Cuestionario al director 
* 
(1 ) 

(2) 

(3) 

Numero de respuestas de directores expresado en porcentaje 
Porcentaje de directores de FYA que conSideran la partlclpaclon de los padres de 
familia como el factor mas Influyente en 105 logros de 105 alumnos 
Porcentaje de directores de FYA que consideran la partlclpaclon de los padres de 
familia como el segundo factor mas Influyente en 105 logros de 105 alumnos 
Porcentaje de directores de FYA que consideran la partlclpaclon de los padres de 
familia como el tercer factor mas Influyente en los logros de 105 alumnos 

De este resultado se puede conclUir que los directores le otorgan relativa Importancia 
a la parnclpaclon de los padres de familia en logro de los alumnos 

• Promoclon de la participación 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 8aJo la conducclon del director de centro los padres son Involucrados en el 
proyecto Institucional de la escuela (cuadrante A) y, mas especlficamente en la educaclon de 
sus hiJOS (cuadrante C) La partlclpaclon activa de los padres de familia, en una modalidad 
partlclpatlva en vez de receptiva, es medular a la expenencla de FY A 
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Tlpologla de partlclpaclon de los padres de familia en la escuela 

Colaboraclon en la gestlon 

A 

procesos comunrranos de evaluaclOn de 
necesidades desarrollo de proyectos institucionales 
y co-responsabllldad 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 Instrtuclonales estan determinados por 
el director La dlrecclon busca financiamiento de los 
padres de familia y diseña mecanismos para 
canalizar los aportes de los padres 

Receptivo 

o 

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

Colaboraclon en la enseñanza-aprendIZaje 

Entre los obJetivos educacionales promOVidos por los directores de FY A-Guatemala, 
la "partlc/pac/on de los padres en el proceso educacIonal' no constituye una fuerte pnondad 
(Cuadro 5 7) 

Cuadro 5 7 
Promoclon de la partlclpaclon de los padres de familia en el proceso educativo 

numero total El director promueve fa parhclpaclon de los padres 
en el ~ roeeso educativo corno decaso$ 

1a prlOndad 2!priondad 3"'pflondad 

FYA 
14 - - 1 

100 (*) - - 71 

Escuela publica 
14 - 1 1 

100 (*) - 71 71 

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

En FY A se manifiesta una contradlcclon en termlnos de partlclpaclon de los padres 
Por un lado se ha observado el anahsls poco frecuente de la "sltuaclon personal y familiar' de 
los alumnos en las reuniones de profesores, y al mismo tiempo, el alto grado con que los 
mismos directores señalan que el fracaso escolar es atnbUldo a la sltuaclon familiar de los 
alumnos de sus centros 
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• Frecuencia de los encuentros padres - profesores 

A cada dIrectores se le pregunto con que frecuencia se realIzaban los encuentros 
padres - profesores en sus escuelas En FY A-Guatemala se realizan asambleas 
aproxImadamente una vez por mes como lo IndIca el Cuadro 5 8 Ademas, las VISItas a 
terreno realizadas para el estudIO mostraron que FY A promueve una gran vanedad de 
encuentros padres - profesores Los centros educatiVOS son mas abIertos y debIdo a su 
caracter de centros de servicIo de educaclon multlples, los padres tIenden a estar presentes 
con mayor frecuencIa 

Cuadro 5 8 
Frecuencia de las reuniones de profesores con los padres de familia 

NúmemtotaJ 
Frecuencia 

T~po de escuela 
d~casa$ 

unavezat una vez por una vez al Un3vez.por 
año semestre mes semana 

13 - 4 9 -FYA 
100 (*) 286 643 - -

13 1 2 10 -
Escuela pubhca 

100 (*) 77 154 769 -
Fuente Cuestionan o al director 
* Numero de respuestas de directores expresado en porcentaje 

• 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 9 se observa 
la dlstnbuclon de estas asambleas en los centros educaÍlvos FY A Y en las escuelas publicas 
En Guatemala eXIste una tendenCIa general a programar las asambleas en horas de clases 
Durante las vIsItas a terreno, los directores InslsÍleron en la ImportancIa de tener a los padres 
en las escuelas durante la Jornada de clases, a fin de que conozcan mas de cerca las 
activIdades escolares 

Cuadro 5 9 
Programación de las reuniones de padres de familia con profesores 

Número Programación de las: reunlones de: padres de fannlia con profesores 
Tipo de escueta totatde 

1 2 3 4 .5 S 
i::<lSOS 

FYA 14 7 2 3 - - 2 
100 (*) 500 143 214 - - 143 

Escuela publica 
14 7 2 2 - - 3 

100 (*) 500 143 143 - - 214 

Fuente Cuestlonano al director 
* Numero de respuestas de directores expresado en porcentaje 
Categonas de respuesta 
(1) en el horariO de la escuela durante la Jornada en que el profesor a cargo del curso dicta sus clases 
(2) en el horano 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 y4 
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La partlclpaclon activa de la comunidad en la educaclon entregada por FYA 
adopta dos formas 

Pnmero, que los fondos de InverSlon generados y gestionados por la escuela proveen 
un poderoso Incentivo para la gestlon local (ver Secclon VI) a traves, por ejemplo de 
aportes para el mejoramiento de la escuela a lo que se suma que la transferencia de 
fondos desde la Oficina Nacional a los centros de padres permite a los apoderados y 
a las comunidades una partlclpaclon mas decIsiva en relaclon a como se gastan los 
recursos de la escuela y a como se gestionan las escuelas Esta 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 posl'tJva 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 FY A apenas un 
grupo comunltano se acerca a ella para soliCitar el establecimiento de una escuela 

Las actividades de conClentlzaClon de los padres, en relaclon al valor de la educaclon 
y las alianzas profesores-padres para los casos de niños con problemas de 
aprendizaje contnbuyen ambas a redUCir el numero de deserciones 

Los directores de FY A son miembros activos de la comunidad y presiden los multlples 
servicIos educatiVOs y comunltanos en sus vecmdanos 

Los centros educativos de FY A estan abiertos a los padres 

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

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

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 polltlcas publicas en educaclon 
Existen otras cuatro que caractenzan a FY A La proxlma de ellas es estrategias de promoclon 
multlples y fleXibles 

2 4 Estrategias de promoclon multlples o fleXibles 

Los programas de promoclon multlples o fleXibles son especialmente efectiVOS, SI bien 
no son sufiCientemente conocidos Estos programas estan estructurados para proveer mas 
oportunidades a los alumnos en lo relatiVO a progresar de un grado a otro, para eVitar el 
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fracaso escolar Dado que la madurez afectiva de los alumnos puede cambiar durante el 
verano, despues de haber fracasado y repetido las escuelas de Guatemala ofrecen una 
evaluaclon de promoclon al Imclo del año Inmediatamente siguiente Los programas de 
promoclon flexibles reducen las deserciones y tasas de repetlclon, ajustando el año escolar 
con fin de permitir a los alumnos trabajar durante los penados de cosecha sin menoscabar su 
progreso educativo 

En FY A-Guatemala, los alumnos de educaclon preescolar hasta el sexto grado baslco 
tienen tres oportunidades para avanzar al grado sigUIente 

promoclon normal al termino del año escolar 

promoclon postergada al termino del año escolar 

promoclon final los alumnos desde el tercero hasta el sexto grado tienen la oportumdad 
de rendir un examen de promoclon, apenas regresan a la escuela al año sigUIente En 
algunos centros educatiVOs de FYA los profesores aplican, con el apoyo de los directores, 
un test a los alumnos preescolares, de pnmero y de segundo de pnmana que fracasaron 
el año antenor Ese test no es sancionado por el Mlnlsteno de Educaclon SIn embargo, la 
filosofla de FYA, centrada en el alumno, ha llevado a algunos directores a optar por este 
sIstema Los centros educativos en que se aplica el test de promoclon final reportan que 
el 50% de aquellos remItentes de pnmero y segundo grado pasan el examen al comIenzo 
del nuevo año escolar Los profesores opinan que los alumnos que fracasan durante los 
procesos de promoclon normal y postergado, pero aprueban la fase de promoclon final, 
frecuentemente exhIben una mayor madurez emocional y flSlca al retomar a la escuela al 
año siguIente El verano postenor a un fracaso escolar puede ser SignificatIVO para el 
desarrollo de un niño En algunos centros educatrvos de FY A-Guatemala se observaron 
promocIones postergadas y fueron resultado de la declslon del director de las escuelas y 
los profesores a cargo de los cursos de esos alumnos 

2 5 Estrategias de incentivo económico 

• TrabajO infantil 

Las tasas de trabajO Infantil son dedUCIdas de la Informa clan entregada por los 
directores, qUienes Indicaron la InCidencIa del trabaja Infantil en las escuelas como porcentaje 
del total de niños matnculados 

Como se mencIona en la Secclon IV, los dIrectores de las escuelas publicas perCIben 
un mvel mas alto de trabaja Infantil entre sus alumnos que aquel de sus contrapartes de FY A 
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 trabajO InfantIl 

Dejando de lado la comparaClon de la InCidenCia del trabajO Infantil entre las escuelas 
de FY A Y aquellas publicas, se puede observar que las situaciones economlcaS de las 
familias FY A conducen a una alta InCidenCia de trabaja Infantil entre los escolares El Cuadro 
5 10 Indica que el porcentaje de directores FY A que conSidera esta tasa como de 11 a un 
33% es bastante alto 
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Cuadro 510 
Percepclon de los directores de FYA del nivel de trabajo infantil en los centros 

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

Numero total de Menos de 10% 11~O% 31-60% nl$de:60% 
casos 

12 583(*) 333 83 -

Fuente Perfil de la escuela 
* Numero de respuestas de directores expresado en porcentaje 

• Meta de los incentivos economlcos 
aumentar la efiCienCia Interna de los centros educativos de FYA 

Dado que los IncentIvos economlcos dIrectos e IndIrectos son financIados en gran 
medida con recursos generados por la Oficina NaCional de FY A o por los centros educativos, 
es Importante ver cuan exactamente los dIrectores de FY A 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 termlnos 
negativos "SI FY A diseña soluciones para problemas que sus familias no tienen, 
efectivamente sera difiCil que esas solUCiones puedan ser consideradas como Incentivos 
economlcos apropIados" 

El FY A-Guatemala 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 cOIncide 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 famlhares y compararlos con la percepclon de los dIrectores (Secclon VI) se 
observa que los directores COinCiden en que los problemas de tIpO economlco son la 
causante de la deserclon de sus alumnos Sin embargo, demasiados directores la consideran 
como tal, Siendo que el abandono del sistema por esta causa, no alcanza al 50% de los 
casos Esto podna tener exphcaclon, en la alta percepclon que los directores le atnbuyen a la 
tasa de trabajO Infantil 

Es necesano señalar que las tasas de deserclon en general son bastantes bajas en 
FY A-Guatemala debido, pOSiblemente, al eXlto de las estrategias de IncentIvos economlcos 

• Incentivos economlcos de FY A 

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 penodo normal de escolanzaclon pnmana es una estrategIa de las famIlias, 
basada en el anallsls de "beneficIo economlco InmedIato vIs costo personal a largo plazo", 
frecuentemente utIlizado por famIlias en extrema pobreza En este caso, el benefiCIO 
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Inmediato pasa a la familia y el costo es pagado mas tarde por el niño desertor En general, 
se diseñan incentivos economlcos para reducir el Impacto de los baJos salanos que podnan 
obtenerse por los niños trabajadores sobre el Ingreso familiar Tamblen se debena reconocer 
que la declslon de los padres de sacar a sus niños ligeramente mayores para que se hagan 
cargo del CUidado de sus hermanos menores, es una estrategia que afecta mucho mas a las 
muchachas que a los niños 

• Tipos de incentivos economlcos de FYA 

Es necesano señalar que en los paises en que opera FY A no eXisten los Incentivos 
economlcos directos, en forma de pagos en efectivo a los padres, mas bien se encuentran 
Incentivos economlcos de tipO Indirecto como (1) Programas de allmentac/On 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 retenclon médica en la escuela 

Programas alImentICIos en la escuela 

Estos programas son un poderoso IncentiVO economlco para las familIas En relaclon 
a las estrategias preventivas se puede señalar que Guatemala ofrece desayunos escolares 

ServicIos de atenclon medica en las escuelas 

Dlspensanos medlcos, chnlcas, pollcllnlcos, 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 a la escuela 

En relaclon al transporte escolar se puede señalar que Guatemala, tanto para los 
establecimientos de FY A como para los publIcos no presentan este servicIo 

En relaclon al numero de escuelas que cuentan con Infraestructura de pensionado 
para los alumnos del pals, no se cuenta con Informaclon dispOnible 

Textos y matenales de estudiO gratUitos 

PrevIo a examinar la provlslon de textos, deben a 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 podna InflUir 
sobre los niveles de rendimiento de los alumnos en sus escuelas Hay que recordar que en la 
Secclon correspondiente a las estrategias compensatonas se IndiCO que el factor de 
Influencia individual mas Importante para el nivel de rendimiento de los alumnos es la practica 
de los profesores Entre los otros factores considerados se encontraban "dlspombllldad de 
matenales y textos escolares" Se soliCito a los directores de FY A Indicar en que grado este 
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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 alll donde son obhgatonos) tanto mas la provlslon 
de esos matenales sera un Incentivo economlco 

En Guatemala, donde los Incentivos nacionales constituyen un aliciente para 
aumentar el aprendizaje IndiVidual y personalizar el proceso educativo, los directores de FYA 
no contemplan la disponibilidad de dichos matenales como un factor cruCial para la 
educaclon 

Como Indica el Cuadro 5 11 pocos directores conSideran la "disponibilidad de los 
matenales educativos y de los textos" como el factor mas Influyente para el rendimiento de 
los alumnos (7 1 %) Y menos del 40% de los directores, lo conSidera entre los tres factores 
mas Influyentes para el rendimiento del alumno 

Cuadro 511 
DIspOnibilidad de matenales educativos y textos escolares como factor explicatiVO del 

rendimiento del alumno 

Numero total 
Disponibilidad de materiales educatWos y textO$' ($Cotares éomo 

factor ~xpllcabv() del r~ndlmlento del alumno 
de casos 

1i1 pnorldad(t). I 2& prlondad(:2LI lápnolldad (3) 
14 71 I 143 I 154 

Fuente Cuestionario al director 
(1) Porcentaje de directores de FYA que conSidera la dispOnibilidad de matenales 

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

educativos y textos como el segundo factor mas Importante para el rendimiento del 
alumno 

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

SI los directores de FY A no perCiben los matenales educativos como Influyentes para 
el rendimiento del alumno, entonces es probable que los programas destinados a proveer o 
Subsidiar uniformes, calzado cuadernos, lapices, textos, mochilas etc no ofreceran un 
poderoso IncentiVO economlco FY A dispone de diversos mecanismos para proveer textos y 
matenales de estudiO (1) apoyo del estado (2) donaciones pnvadas, (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 baja costo a los padres y (6) adqulslclon directa por los alumnos en la 
escuela 

CasI todas las escuelas de FY A Y publicas tienen algun tipO de programa para 
reemplazar la adqulslclon directa por los alumnos y padres (ver Cuadro 5 12) El 
flnanaclamlento directo por el Estado es la mas comun en Guatemala, ademas de la compra 
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al por mayor y a credlto por las escuelas No hay un modelo claramente delineado para todas 
las escuelas La mayor parte de los directores de FY A se las arreglan para combinar cierto 
numero de fuentes en orden a satisfacer las necesidades de sus alumnos, aunque tal como 
se demostro en las salidas a terreno, 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 
IImrtado 

Cuadro 512 
Textos escolares y útiles escolares 

ProVisión de textos escolares y utiles escolares 
1 t 3 4 5 5 

FYA 54 5 (*) - 91 - 273 91 
Escuela publica 929(*) - - - 71 -

Fuente Perfil de la escuela 
* Numero de respuestas de directores expresado en porcentaje 
Los mecanismos de adqulslclon de recursos de aprendIZaje (textos y utlles escolares) 
(1) apoyo del Estado 
(2) donaCiones pnvadas 
(3) apoyo de los padres 
(4) 1 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 FY A 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 contlnuaclon, 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 6 Estrategias preescolares 

Los programas preescolares no solamente proveen la oportunidad de ser 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 las niños entre 3 y 6 años, vlendose redUCida la demanda de mñas 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 niño y de apoyo para el aprendizaje de estos 

En FYA-Guatemala un 64,3% de los centros educatiVOs estudiados cuentan con 
programas preescolares 
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2 7 Programas de educaclon tecmcos secundanos, "educaclon con trabaJo" 

Educaclon-con-trabaJo en los programas de educaclon secundana tecnlca y los 
programas para aprendices que proveen educaclon-con-trabaJo y/o educaclon-con-Ingresos 
en el local de la misma escuela, ofrecen a los padres un ejemplo de los beneficIos de 
posponer una salida temprana del sistema escolar Dados los problemas de la cobertura de 
educaclon pnmana y los devastadores efectos economlcos de la deserclon y la repetlclon la 
educaclon secundana de cualquier especie no ha sido una pnondad de FY A Sin embargo, 
en Guatemala un 18 2% de los centros educativos en estudio cuentan con educaclon tecnlca 
a nivel secundano El Impacto de este tipO de actividad educacional sobre una comunidad 
escolar que lucha por reducir las deserciones escolares es considerable 

60 



SecclonVI 

Centros educativos de FYA Insertas en la comunidad local 

Introducclon 

La presente Secclon descnblr las caractenstlcas generales de la gestlon local de los 
centros educativos de FY A-Guatemala 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 actividades 

Esta Secclon busca responder en parte al Interes en la comUnidad academlca y a los 
tomadores de declslon en matena de pohtJcas educativas por los modelos de gestlon escolar 
empleados por FYA Ya que el protagonista central en la gestlon de estos centros educatJvos 
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 Percepción de los directores de los problemas de deserCión y de repetlclon 

• (,Cómo perciben los directores de FYA el problema de la deserclon escolar? 

Las razones que han dado los directores FY A para explicar las tasas de deserclon 
pueden enfocarse de distintos modos Para fines de este estudiO, tal vez sea conveniente 
analizar las exphcaclones de la deserclon organizando esas 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 en Guatemala, 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 (714%) En terrnlnos de las 
explicaCiones de la deserclon centrada en el alumno, tanto por "problemas de salud" como 
por "problemas de aprendizaje" solo se registra un porcentaje de un 143% para ambos 
casos En el caso de la exphcaclon centrada en la escuela, "haber repetido en diversas 
ocaSiones", no se registra nIngun caso Es Importante señalar que, sorprendentemente, no 
eXisten diferenCias estadlstlcamente Importantes entre los directores de FY A Y aquellos de las 
escuelas publicas, en cuanto a percepclon de las causas de deserclon 

La exphcaclon centrada en el contexto, "problemas economlcos de la famlha", debe 
ser analizada en mayor detalle En este caso la deserclon del alumno es resultado de una 
deCISlon 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 
"ana lisIS de costo-beneficlo Simple e Informal sobre la marcha" que es aplicado durante el 
proceso de toma de deCISiones relatiVO a retJrar 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 
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Datos obtenidos de grupos de padres de familia de los centros de FYA Indican que la 
pertinencia del curnculum y el aprendizaje del "conocimiento duro" al Igual que de las 
"habilidades sociales blandas", constituyen dos parcelas de Informaclon que Influyen 
directamente sobre un padre al momento de decidir retirar al mño de la escuela y enviarlo a 
trabajar o a desempeñar tareas domesticas La percepclon de los padres de la cahdad de la 
educaclon y la pertinencia de la escuela, sea Informada o no lo sea, podna estar relaCionada 
de modo Indirecto con las tasas de deserclon Dado que la exphcaclon relativa al contexto es 
seleCCionada con tanta frecuencia por los directores de FY A como causa pnnclpal de las 
deserciones escolares, se piensa que los padres de un niño que deserta han efectuado un 
anallsls costo-beneficIo Informal de la permanencia de su hiJo en la escuela al que slgulo el 
abandono de los estudios 

Tipo 

FYA 

Escuela publIca 

Cuadro 61 
Causas pnnclpales de la deserclon escolar 

(segun los directores de los estableCimientos estudiados) 

no-totat de salUd «:(ltIDnlu::a problem~$ de 
casos aprendIZaje 

14 2 10 2 
100 (*) 143 714 143 

14 4 10 -
100 (*) 286 714 -

Fuente CuestIonano al director 
* Numero de respuestas de directores expresado en porcentaje 

r~lel()tleS 

repetidas 
-
-
-
-

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

• l,Como ven los directores de centros educatiVos las causas de la repetlclon de 
grado? 

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

A partir de la pnonzaclon de 11 causas de fracaso/repetlclon por parte de los 
directores se perclblo una vlslon tradicional de las causas del fracaso escolar 

Tanto en los centros educatiVos FYA como en las escuelas publicas las causas de la 
repetlclon escolar tienden a centrarse en el alumno, en la familia o en el contexto, pero caSI 
nunca en la escuela, Siendo que una de las razones pnmordlales de este fracaso es aquella 
centrada en la escuela por debilidades de los metodos pedagoglcos, los matenales 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 de FY A Y de la educaclon publica como la pnnclpal 
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causa del fracaso escolar En efecto, entre estos dos grupos de directores no se observan 
diferencias estadlstlcas significativas Por contraste, mientras las causas percibidas se 
concentran en la familia, el "efecto teflon" puede ser observado en el no atnbulr la repetlclon a 
las causas centradas en la escuela 

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

Cuadro 6 2 
Causas pnnclpales del fracaso escolar 

(segun los directores de los establecimientos participantes) 

T~pa nl>(lecasQs 1 2- $ 4 S ñ 7 8 9 10 11 
14 3 6 - 3 - - - - 2 - -

FYA 
100(*) 214 426 214 143 - - - - - - -

Ese PubflCa 
14 S 8- 1 - - - - - - - -

100(' 357 51.1 71 - - - - - - - -

Fuente Cuestlonano al director 
* Numero de respuestas de directores expresado en porcentaje 
Categonas de respuestas 
(1) falta de apoyo familiar (despreocupaclon de padres padres que no valoran la educaclon) 
(2) problemas economlcas familiares 
(3) nivel cultural baJO de los padres (Ignorancia y analfabetismo) 
(4) problemas sociales en la familia yen el bamo 

(sobre todo la drogadlcclon) 
salud y desnutnclOn de los niños (5) 

(6) 
(7) 
(8) 

el bajO y problemas de aprendIZaje 
falta de matenales educatiVos 
metodos de enseñarJZa no apropiadas 

(9) 
(10) 
(11 ) 

falta de motlvaclon de los mños 
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 tematJca de gestlon escolar a ser descntas son las siguientes 

Roles que debe jugar el director 
Cntenos para la evaluaclon del desempeño del profesor 
Cntenos para la contrataclon de profesores 
Perfil de los temas cubIertos en los consejos de profesores 
Pnnclplos onentadores de los dIrectores 
Perfil de los fondos de InverSlon generados por la escuela 
Inverslon de los fondos de InverSlon generados por la escuela en recursos de aprendIzaje 
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2 Gestlon de los centros educativos 

21 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 FY A, las caractenstlcas relevantes de la gestlon 
de un centro educatiVo FY A son las siguientes 

la centralidad del proyecto educatiVO de cada centro, donde la Ideologla de FYA es 
transformada en un proyecto local, 

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

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

el director de la escuela como presidente de su centro educatiVO asumiendo 
responsabilidades que sobrepasan la mera organlzaclon del cUITIculum y de la 
pedagogla, 

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

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

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

2 2 La autopercepclon del director 

Uno de los Indicadores del estilo de gestlon en general de un director de escuela es 
su auto-percepclon en terminas de las esferas de la vida escolar en las que el pretende 
ejercer algun nivel de coordlnaclon y onentaclon El Cuadro 6 3 exhibe las respuestas de los 
directores en lo concerniente al rol de un director de centro, espeCialmente en lo relatiVO a su 
servicIo a los profesores, el planeamlento estrateglco anual y su partlclpaclon en la toma de 
deCISiones con respecto a la escuela 

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 
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directores Ellos respondieron a siete Itemes Frente a cada Item el director podla responder 
"siempre", "caSI Siempre", "a veces" o "nunca" 

En terminas de las categonas, "faclhtaclon de las actividades de profeslonahzaclon de 
los profesores" y "supervisa a los profesores por mediO de la observaclon de clase", en el 
Cuadro se aprecia que mas del 50%de los directores de ambos establecimientos optan por la 
siempre 

En la categona "participa en actividades de profeslonahzaclon de profesores", no se 
eVidencian diferenCias significativas entre los dos tipoS de establecimientos, arrOjando un 
78 6% para FY A Y un 69 2% para su contraparte 

Para la categona "participa en la selecclon de nuevos profesores", no se eVidencian 
diferenCias slgmficatlva entre FY A Y los estableCimientos publicas 

En terminas de la categona "partiCipa en la selecclon de textos escolares", los 
directores de FYA Siempre, participan en la selecclon de los textos arrOjando un 714% a 
diferenCia de sus contraparte, donde su mayor porcentaje recae en la categona nunca 
(833%) 

Es Importe señalar que, en lo relatiVO a como contemplan su rol de directores (al 
menos en las siete categonas evaluadas), no se puede observar Importantes diferenCias 
entre las percepciones de ambos tipOS de directores, exceptuando en la partlclpaclon de la 
selecclon de textos 

Cuadro 63 
Rol del director de estableCimiento de acuerdo a la 

percepclon de los directores-Guatemala 

Guatemala fe v Ategria Escuela pública 
siempre -casI Aveces nunca SIempre -casI a 

siempre sremp.re veces 
FaCIlita actividades de 10 (1) 3 1 - 10(3) 2 2 
profeslOnallZaclon de 714(2) 214 71 71 4(4) 143 143 
profesores 
Eva~úa el desempeflo-de 8 4 2. - 11 2. 1 
profesores 511 286 143 78.6 143: 71 
Supervisa a los profesores por 8 5 1 - 9 4 1 
mediO de observaclon de clase 571 357 71 643 286 71 
PartlClpa en actlv!dades de 11 2. 1: - 9 4 -
profeslonallzaclón Junto con 786 143 71 89-2 "308: 
sus pr.ofes-ores 
Participa en la selecclon de 9 1 1 3 6 3 2 
nuevos profesores 643 71 71 214 429 214 143 
PartlClpa en la selecclÓn de 10 - 2 2 1 1 -
textos E!S<:olares "'{+) 11.4 14:3 143 83: 8S 
RealIZa evaluaclon anual de 13 1 - - 10 2 1 
actiVidades escolares 929 71 714 143 71 

(1) Numero de casos de FY A en una categona de respuesta 
(2) Numero de casos expresado como porcentajes del total de casos de FY A 
(3) Numero de casos de escuelas publicas en una categona de respuesta 
(4) Numero de casos expresado como porcentajes del total de casos de escuelas publicas 
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El astensco señala que eXiste unas diferencia entre las respuestas de los directoras de FYA y de las 
escuelas publicas en un pals 

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

2 3 Cntenos para la evaluaclon del desempeño de los profesores 

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

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

Junto con el antenor cnteno, el "cumplimiento de obligaciones formales" (como 
aSistencia, etc) (4) es el otro cnteno pnnclpal de evaluaclon en Guatemala Segun esto es 
pOSible que en Guatemala eXistan graves problemas de InaSistencia, y de desempeño 
mlnlmo 

El "aporte del alumno en las evaluaciones" (5) es extremadamente baja Cuando se 
suman los cntenos relaCionados al aula , como son "contenido de las clases" (2) y "metodos 
de enseñanza" (3), no se observan diferenCias con las escuelas publicas 

Cuadro 64 
Cntenos para la evaluaclon de profesores 

Cntenos. para la evaluaCIón de profesores 
(1) (2. (3} J4t J~~ (6) (7) 

FYA 6 1 2 6 1 - -
357(*) 71 143 357 71 - -

Escuela 5 1 1 5 1 - -
publica 

385('> 77 77 385 77 - -
Fuente Cuestionan o al director 
* Numero de respuestas de casos expresado en porcentajes 
Cntenos para la evaluaclon de profesores 

(1) Evaluaclon personal 
(2) Contenidos de las clases 
(3) Metodos de enseñanza 
(4) Cumplir con las obligaCiones formales 
(6) De acuerdo a las evaluaCiones de los alumnos 
(6) No hay evaluaclon de profesores en la escuela 
(7) No responde 
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2 4 Cntenos para la contratación de profesores 

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

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

En el caso de los cntenos mas profeSionales de "metodos de enseñanza" (5) y 
"formaclon profesional" (6), se nota un contraste entre las practicas de contrataclon de los 
directores de FY A Y aquellos de la esfera publica Los directores de escuela publicas 
seleccionan "preparaclon profesional" (6) como su entena pnontano de contrataclon, en 
cambio, entre los directores de FYA, "metodos de enseñanza" (5) no es seleccionado por 
mas del 9% de los directores en Guatemala Ninguno de estos cntenos mas tecnlcos es 
seleccionado por mas del 20% de los encuestados 

Cuando se compara a los directores de FY A con los directores de estableCimientos 
educaCionales publicas, en terminas de los cntenos mas expresIvos (agregado de 
"dlsposlclon" {2} y "actitudes morales" {3}) y de los cntenos mas Instrumentales (agregado de 
"metodos de enseñanza" {5} y "fonnaclon profeslonal"{6}), caSI el 50% de los directores de 
FY A emplean los cntenos expresIvos como pnontanos, lo que se suma, ademas, al hecho de 
que los cntenos Instrumentales son pnonzados por menos del 25% Por otra parte, los 
directores de escuelas publIcas no pnonzan el cnteno expresIvo, pero los dos cntenos 
Instrumentales son pnonzados por mas del 65% de ellos, en sus practicas de contrataclon de 
profesores 

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

Se podna todavla sugenr que los resultados de FY A en terminas de retenclon de 
alumnos, progreso oportuno y repetlclon se Vinculan con el perfil de los profesores 
contratados para trabajar en centros educativos de FY A Podna tamblen ser el caso que el 
fuerte sentido de disponibilidad y el CUidado de las actitudes morales de cada equipo 
pedagoglco de FY A fuesen la pnnclpal caractenstlca Institucional de cada centro educatiVO lo 
que hana pOSible la apllcaclon de estrategias de retenclon de alumnos mejorando aSI los 
niveles de efiCienCia de FY A 
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Cuadro 6 5 
Cntenos para seleccionar nuevos profesores en FY A-Guatemala* 

Crrtenos para seleccIonar nuevos profesores 
(1) (2) (3) {4) {5) (al (1} 
1 5 3 - 1 2 -

FYA 
83 (a) 417 250 83 167 - -

3 - - 2 2 7 -
Escuela pubhca 

214 (a) - - 143 143 500 -

Fuente Cuestlonano al director 
(a) Numero de respuestas de directores expresado en porcentajes 
Criterios 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 
* El asterisco señala que eXiste una diferencia Importante entre los directores de FY A Y 

los directores de las escuelas publicas al interior de un pals 

25 Temas tratados en las reuniones ordlnanas de profesores 

Una vez que un profesor es contratado por FY A, los directores tienen dos tipOS de 
oportunidades para dar una onentaclon sostenida de la calidad del desempeño profesional 
de ese profesor (a) programas de profeslonahzaclon a nivel de centro educativo o extemos y 
(b) las reuniones ordlnanas de profesores A contlnuaclon se tratan los datos recogidos sobre 
las reuniones de profesores 

Los resultados expuestos responden a IndicIOS del cuestlonano de directores de FY A
Guatemala 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", "anallsls de un desempeño estudiantil deficiente" 
"anallsls de la sltuaclon personal y familiar del alumno"), relacionadas con el profesor 
("anallsls de nuevos metodos de enseñanza" "anallSIS de nuevos metodos de evaluaclon" aSI 
como "talleres ofrecidos por especialistas pedagoglcos") y relacionadas con actiVidades de 
planlflcaclon 

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

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

Anahzando el Cuadro puede observarse que en los ocho temas predominan en las 
reuniones de profesores Sin embargo el tema relaCionado con el desempeño defiCiente de 
los alumnos alcanza el mayor porcentaje (857%) Por el contrano, el tema que presta mayor 
pnondad en las escuelas publicas es el relaCionado con "talleres de especialidades 
educaCionales" (57 1 %) 
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Cuadro 6 6 
Temas tratados en las reuniones de profesores - Guatemala 

Ft«:uencla Siempre éa$1 aVéCé$' Nunca 
Actividad siempre 

9 (11 2 3 -
Conversar sobre los problemas de los alumnos 

643(2) 143 214 -
10 4 - -Plamficac~on de las ac1l\1ldMes dé los alumnos 
714 288 - ~ 

12 2 - -
Anahsls del desempeño deficiente de un alumno 

857 143 - -
AnallsfS de nuevos metodos de enseñanza 7 4 3 -

500 286 21A -
Anahsls de la srtuaclon personal y familiar de los alumnos 

6 5 3 -
429 357 214 -

AnallslS:de nUevos métO(lOS de ~luaClÓn 8 4 2 -
75.1 286 143 -

Evaluaclon de las actividades ya plamficadas 
11 3 - -
786 214 - -

TaUeres de especlabstas -en educaclon 
4 2 6 -
286 143 571 -

Fuente Encuesta al director 
(1) Numero de casos 
(2) Numero de respuestas de directores expresado en porcentajes 

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

En las vIsitas a terreno se observan breves, pero Intensas conversaciones entre los 
profesores fuera de las aulas de los centros VISitados En dichos casos los problemas 
relacionados con los alumnos fueron tratados por los profesores en forma ad hoc 
Igualmente, se observa la presencia de los padres en la escuela durante el dla en los 
penodos del recreos y despues de la jornada escolar Es pOSible que esas conversaciones 
guardaran relaclon con los problemas de los alumnos, como tamblen que ocurra un numero 
mayor de estas intervenciones breves, Informales, operativas y creativas trendan a ser mas 
anahtlcas y relteratrvas 

Podna conclUirse que la conversaclon profeSional entre los profesores de FY A no se 
limita a las reuniones formales SinO que esas conversaCIones son dlstnbuldas a traves de una 
vanedad de contextos Informales en que se Intercambia Informaclon, se toman deCISiones se 
dan consejos y se diseñan estrategias Este trpo de ambiente conversaCional profeSional, que 
faculta a los profesores de FY A 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 las escuelas FY A 
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2 6 Creencias onentadoras del estilo de gestlon del director de centro 

Finalmente, en esta revlslon de las actitudes del director se recabaron datos relativos 
a aquellos fundamentos que podna onentar su estilo de ges1l0n 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 esta n onentadas al profesor, es decir a la practica de 
gestlon del director en lo relatiVO a los profesores(Cuadro 6 7) 

En termlnos de diferenCias favorables Importantes entre directores de FY A Y de 
escuelas publicas en lo relatiVO a la presencia de dichos fundamento En Guatemala los 
directores de FY A dlfineron de sus contrapartes de la educaclon pubhca en una sola 
categona 

Una VISlon general de las creencias onentadoras del estilo de gestlon de los directores 
de FY A en relaclon a sus profesores- que deja al margen comparaciones con los directores 
de las escuelas pubhcas- indica que los directores de FY A 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 

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 han observado en 
FY A IniCiativas slstematlcas que busquen mejorar la cahdad de la educaclon pnmana Los 
programas de mejoramiento del desempeño del profesor, Impulsados por la IntroducClon de 
IncentiVOS, habitualmente forman parte de polltlcas de mejoramiento de la calidad Segundo, 
y tal vez mas Importante todavla, es altamente probable que la marcada onentaclon 
comunltana de los centros educativos de FY A redunde en una reticencia a los IncentiVOS 

Se concluye observando que cuando se combinan las categonas de respuesta 
"siempre" y "caSI siempre" las creencias onentadoras de la gestlon de los directores de FY A
Guatemala 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 consejo 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 FY A el modo como contemplan su rol, sus cntenos para evaluar el 
desempeño de los profesores y para contratar nuevos profesores, aSI como sus 
pensamientos de fondo acerca de los profesores 
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Cuadro 6 7 
Creencias onentadoras de los directores de FYA en relación a sus estilos de gestlon 

Frecuencia Siempre 
CreenclUotlentadaras: 
Plamficaclon anual es un gUia para las actividades de 11(11 
enseñanza/aprendIZaje en la escuela 786 (2) 
ExISte un consenso entre los profesores con respecto a las actWtdad€s 9' 
defíntdas en el plan anual 643 

5 
La escuela da un incentivo al mejor profesor 

357 
LO$ prOfesores -estan dlspuestóS a participar et'I cOl'l'lI$'IOnes tectllco-. 12 
pedagogltas 857 
Los profesores estan dispuestos a partiCipar en la planlficaclon y evaluaclon 13 
anual de actiVidades * (+) 929 
Los profesores- respetan las normas de la escuela y las normas para 11 
profesores 7ae 
Los profesores estan dispuestos a pedir ayuda a un colega cuando surgen 9 
problemas en el trabaja 643 
Los profesares estan dlsp-uestos a parbcfpar en áCtlvldades de 14 
profeslOnalazaclón 100 

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

Cast aveces nunca 
siempre 
3 - -
214 - -
5 - -
357 - -
2 1 -
143 500 -
2 - -
143 - -
1 - -
71 - -
3 - -
214 - -
2 3 -
143 214 -
- - -- - -

* El astensco señala que eXiste unas diferenCia entre las respuestas de los directoras de FYA y de 
las escuelas publicas en un pals 

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

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

2 7 Fondos de InverSlon generados y gestionados por la escuela 

• Fondos de inversión 

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

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

En Guatemala eXisten algunas escuelas que poseen fuentes de Ingreso 
Independientes En un caso determinado por ejemplo una escuela es dueña de un terreno 
que amenda como playa de estacionamiento La dlstnbuclon de los fondos obtenidos por una 
escuela se restnnge a esa escuela y las decIsiones se encuentran en manos del director y de 
la comumdad local 

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

Cuadro 6 8 
Fondos de Inverslon generados y gestionados 

por los centros educatiVos de FY A 
1995 

(montos en US$) 

Fondos de InVerstÓD generados 
por los cEmtto$ édU~ll¡os de Inver$ión ¡)()f ~ ... mno 

Fuente 
(1 ) 

FYA(1) 

mas baJo mas alto mas baja mas alta 

769 5727 58 31 

rnformaclon recogida durante las visitas a Guatemala 
se estableCieron los rangos de las InverSlon en base a una muestra de centros 
educatiVos Una vez estableCidos los tramos de Ingresos que se estimaron 
representativos de FYA se entrevisto al personal de las oficrnas regionales y naCionales 
para que rndlcaran a que tramo aSignar cada centro educatiVo El Cuadro rndlca el 
tramo mas alto y el mas baJo 

• Fondos gestionados por la escuela {,Inverslon en aprendizaJe? 

~Como aSignan los Centros de Padres esos fondos dentro de sus centros? Dado que 
el estado ofrece poco o nlngun apoyo a los centros educatiVOs de FY A, mas alla de las 
remuneraciones del profesorado, cabria pensar que la parte del leon se destina a la 
Infraestructura En el Cuadro 69 presenta la InverSlon de estos fondos en recursos de 
aprendizaje que Incluye matenales educatiVOS empleados directamente en las expenencla de 
enseñanza/aprendizaje en el aula o en otras situaciones de aprendizaje no convencionales 
que sustituyen a los convencionales El Cuadro muestra ademas, el alcance de tales 
InverSiones, Indicando el nivel mas alto y aquella con el mas baJO 
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Obviando los montos de los fondos se observa que en general, la Inverslon en 
recursos de aprendizaje es bastante baja en cuanto porcentaje del total de los fondos de 
InverSlon generados por la escuela 

La Inverslon en recursos de aprendizaje es uno de los IndIcadores de toda pohtlca 
destinada a mejorar la calidad de la educaclon Ese Indicador debe ser consIderado Junto con 
otros, como la pnonzaclon de la profeslonallzaclon en los proyectos presentados a las 
agencIas donantes y los nIveles de InverSlon en esa profeslonahzaclon 

Inverslon del fondo 
escoJa*, ptJf alumno 

mas baja Mas alta 

58 31 

Cuadro 6 9 
Inverslon de los fondos escolares en 

recursos de aprendizaje 
1995 

(en US$) 

Inversión en Jnversiónde fes 
rEléUrnO$ de fondos ~é(JI~ 

aprendiz,-aJe-como por a1umno-en 
pQt'cent¿¡Je ~ Jos recUr'.O$'(fé 
fondos. escolares aprendizaje 

mas baja mas alta mas baja mas alta 

SO-k 4:2% 7 :21 

Fuente Informaclon recogIda durante la Vlsrta a Guatemala 

• Recursos de aprendizaje de las escuelas 

inversIón pT.omedlO 
por alumno-$tl 

recursos de 
apren<fi. 

12 

En termInas generales, SI bIen los recursos de aprendIzaje dispOnIbles en FY A son 
Indudablemente pobres, los centros educatIVOS de FY A estan mejor eqUIpados que aquellos 
de las escuelas pubhcas En el Cuadro 6 10 se puede observar tres rangos de ventajas 
comparatIvas Para FY A esa ventaja es conSIderablemente mayor por el hecho de 
presentarse diferenCIas Importantes en dos 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 UnItana de recursos publlcos en FY A es bastante 
menor que en las propIas escuelas publicas Esos recursos dldacbcos, en general, son 
finanCIados mediante donaCIones y por los fondos de Inverslon generados por la escuela 
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Cuadro 610 
Dotación de recursos de aprendizaje en los 

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

Porcentaje de centros 
Recursos educativos de FYA 

N=14 
Proyectora 14 
Computadora 286 
Video 21 
Equipo de SOnido 21 
Toca cassette 71 *(+) 
Fotocopiadora 21 
Mlmeografo 36 
Magulna de eSCribir 71 *(+t 
Mapas 93 
Libros 57 
Equipamiento Deportivo 50 

Fuente perfil de la escuela Instrumento de recolecclon de datos 
* 

(+) 

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

Oficina nacional 
Centro de Prestaclon de ServicIos en un Sistema Descentrahzado de Educación 

Pnmana 

Introducción 

En termlnos de la poblaclon en que estan Insertos los centros FY A, el dIseño 
del estudIo ha logrado controlar algunas de las vanables caractenstlcas de la poblaclon 
estudIantIl Se ha observado en el Secclon IV que en cinco categonas Importantes no eXIsten 
diferenCIas entre las poblacIones de los centros educatIvos de FY A Y aquella de las escuelas 
publicas, eVldenclandose tamblen que la educaclon pnmana formal de FY A logra mejores 
niveles de eficIencIa Interna que las escuelas publicas cumpliendo, a la vez, con las mIsmas 
tareas admlnlstratJvas Instrumentalmente, los centros educatIvos FYA son una suerte de 
"escuelas publicas mas eficientes" 

Al mismo tIempo, se ha descnto como FY A enfrenta el problema de la deserclon y la 
repetlclon de sus alumnos Lo que para un sIstema publico son programas de focallzaclon 
haCIa las escuelas en sectores margInales, para FYA son sus pohtlcas InstitucIonales ya que 
no atIenden a alumnos salvo de los sectores de alta y baja marglnalldad 

Una breve revlslon de la oferta de profeslonallzaclon para el profesorado en Peru 
permIte aprecIar la Importancia de la dlmenslon expresiva en el contexto de la gestlon total de 
FY A Las operaciones realizadas por directores, profesores, padres de familia y alumnos en 
un centro educatiVO constituyen realizaCiones que no solo son tecnlcamente efiCientes, SinO 
que tamblen estan cargadas con IntUICiones y una VIS Ion educativa que subyace al proyecto 
educaCIonal La "marca" o "sello" de FYA Implica una vlslon compartida trabajO en eqUipo, 
soclallzaclon de las metas y autorreallzaclon en el seno de un equIpo, lo cual SIgnifica 
dlrecclon, confianza compartIda, un gobIerno escolar compartido y cercama en las relaCIones 
humanas FY A dedIca mucho tIempo a la promoclon de una vlslon y metas compartIdas 
sesIones de reflexlon de los profesores durante los fines de semana, largas horas de 
formaclon durante el verano y largas horas de reunlon de los profesores con el dIrector en los 
centros educatIVOs 

FY A esta tamblen Inmersa en la comUnidad local Cada centro educativo FY A surglo 
de una declslon tomada en la comUnidad y de la petlclon formulada por un organismo 
comunltano que persIgue encauzar los servICIOS haCia su respectIva poblaclon Cada centro 
educatIVO es el producto tanto de la comUnidad educaCional como de la comUnidad local en 
su sentIdo mas amplio Esa colaboraclon es cruCial para las relaCIones de confianza y 
colaboraclon que multiplican las POSibilidades del logro educaCional 

En esta Secclon se muestran las caractenstlcas de gesbon general de FY A
Guatemala a nivel naCional Ademas, se descnbe la gesbon general que Impulsa FY A en la 
educaclon pnmana formal 
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• Oficina nacional servicIos de apoyo para los centros educativos 

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

El dIrector de centro no presenta un perfIl de "un mando medIo" qUIen aplIca la 
normatIva del "sIstema FY A" en su sucursal local, mas bien lIdera su centro finanCIeramente, 
administrativamente y pedagoglcamente (la ofiCina nacional no ofrece planes y programas 
que funCionan como una especie de "malla de segundad" de los centros) 

En este sentido los centros educatiVOs de FYA forman una asoclaclon voluntana ASI, 
la ofiCina nacional tienen que compaginar "autonomla para los centros educatiVOs" con "la 
prestaclon de servicIos" y "la creaclon de Instancias de reflexlon" sobre las grandes lineas 
dlrectnces de FY A La ofiCIna nacional es un actor de segundo plano en FY A que presta 
servicIos a los centros educatiVOs 

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

En esta Secclon se mostrara 

un perfil de la gestlon de FY A en termlnos de la profeslonahzaclon del profesor y del 
director 
un perfil de los programas nacionales de profeslonahzaclon y su nivel de Inverslon 
un anahsls de los niveles de remuneraciones del maglsteno 
una reVISlon y cahficaclon del rendimiento del departamento nacional de gestlon de 
proyectos 
una evaluaclon de la Inverslon unltana anual (Inverslon por alumno) de FYA en la 
educaclon pnmana, conjuntamente con una revlslon del presupuesto nacional de FY A 
para la educaclon pnmana 

1 Los profesores de FY A 

La ofiCina nacional y los dIrectores de escuelas gestionan y coordinan a sus 
profesores Los resultados aqUl expuestos son una comblnaclon de la Informaclon obtenIda 
del Instrumento de perfil de la escuela el cuestlonano del director y de las salIdas a terreno 
del equipo de Investlgaclon en Guatemala A nivel de la ofiCina nacional se perfilan los 
programas de profeslonahzaclon nacional de FY A el contenrdo programatlco de los mismos y 
su costo Ademas los tramos de remuneraclon muestran la sltuaclon del profesor de 
educaclon pnmana en relaclon al salano mlnlmo del pals 
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• Oportunidades de profeslonahzaClon para profesores y directores en 1995 

En las VIsitas a terreno a se recabo Informaclon destinada a entregar los respectivos 
perfiles de la amplia oferta de profeslonahzaclon para profesores y dIrectores Su forma es 
presentada en cuatro categonas vIsIon, mlSIon, enseñanza y aprendizaJe, ademas de 
formaclon del dIrector 

BeneficiariOS Tipo J)éSChpe¡ón 
Enriquecimiento personal y profesional en termlnos de los 

Identidad y vlslon de FY A obJetivos humamstas y cnstlanos de los centros educativos de 

Profesores 
FYA 

Mlslon 
Reflexlon Imclal y permanente sobre la Ideologla y los objetIVos 
deFYA 

Enseñanza~ apsendlza.Le Profeslonallzaclon en las areas de -,,-edag~gJay curnculum 
Directores Gestlon escolar Innovaclon y cambio en organizaciones educacionales 

• Programas de profeslonahzaclón de Fe y Alegña en Guatemala 

Gestión del acceso a programas de profeslonahzaclón externos 

En Guatemala, el programa general de profeslonallzaclon es una comblnaclon de 
actIVIdades oblIgatonas y voluntanas, Siendo financiadas caSI exclusIvamente por la oficina 
nacIonal De esta manera, la oferta general de programas de profeslonahzaclon ha sIdo 
Impulsada por el esfuerzo de generar una vIda profesIonal alternatIva para los profesores 

Por otro lado, FY A-Guatemala tamblen ha fundado su propia escuela normal, con el 
fin de formar profesores para sus escuelas 

Formación Imcl¡¡¡~ de 10$ Profesores 
Escuela Expemnental de Aplicación Miran Muooz. Guatemala 

En Guatemala, la formaClOft Inlclal de los profesor~ de la é$coela pnmana se otorga a través de un sistema de 
escuela IlOrma~, que es el eqUivalente del nivel sect.J:ndar"">, En :la actUalidad, 102 es~as normales ofrecen 
fotrrlaClón inICIal" para la educaclon pnmana Urbana y $$ preparan a 10$ profesores pTlmaflOS rorales la caltdad de 
las escuelas normales suele ser deficterlte,. y $US programas nI) I)frecen T o Ofrecen demasiado :pota-forll'\aClon para 
capac¡tar a !Os profé$ores para de$éftlpef¡arse adecuadamel'lt~ en áreas urbanas altanreníe margInales 17 la 
educaclon pt'lmana urbana margmal-con$tlluye-la especla~tdad de F'fA dé$de-$u creaclOh en Guatemala 

R-ecletlternente dejO de funCIonar la éSctJeJa normal de la UnIVersidad Rafáel Land!\lar, aunqUé la normal logró 
mantener su status legal FYA Il'llcló en 1.995 :conv~acfOM$ con alél'la universidad a ffn de~Xplorar la posIbIlidad de 
operar la é$Cuela normal bajo ~ auspIcIO' de la urllVet'$ldad ~ desarrOllat<ln- planes y la oferta cumcular fue 
presentada: al Mlnlsteno de Educación a InlétOS de 199p El pr<lYecto fue apr~d(} por ~ m!nt$t~o- y el memorando 
de acuerdo fue firmado por la unIversidad y la FYA en mayo de 1996 A comienzO$ de 1997 FYA ges'bonara la 
escuela normal para la Unlv~~dad Rafaellandrval' 

FY A-Guatemala ofrece la totalIdad de los programas de profeslonahzaclon para 
profesores y directores, hecho que se Vincula con los programas extremadamente defiCIentes 
de profeslonallzaclon para profesores y dIrectores de escuela 

17 
Fuente entrevIsta con Amoldo Escobar Cabrera Vice Decano de la Facultad de Humanidades y 
DIrector del Departamento de Educaclon de la Universidad Rafael Landlvar (03 05 96) 
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En el Cuadro 7 1 que entrega una descnpclon de la oferta total para profesores y 
directores se percibe un fuerte enfasls otorgado al tipO de profeslonallzaclon "enseñar y 
aprender" Esos programas representan mas del 86% del total de las actividades de 
profeslonahzaclon realizadas en 1995 FY A , ademas, pone mucho enfasls en los programas 
"Identidad y vlslon de FYA", recalcando la necesidad de que introducir los profesores nuevos 
en el sistema de FY A Al mismo tiempo, ofrece un numero extraordlnanamente alto de dlas 
de profeslonallzaclon por profesor (42 8 dlas por profesor) con una "Inverslon por profesor" 
de US$109 (ver Cuadro 72) Por otro lado, su programa de formaclon de directores ha sido 
evaluado positivamente por los mismos directores 

Cuadro 71 
Programas de profeslonahzaclon para profesores y directores 

1995 

N(jmeróde 
Titulo Tipo RégImen Tópico partICipantes 

fdentrdad y VISIón 

Identidad institucional obligatOriO residencial OrlentaclOn para profesores 25 
nuevos 

Seminario Educaclon voluntariO diurno Enriquecimiento personal para 45 
humanlstlca los profesores 

Mlslon 

Semmano voluntariO residencial Las caracterlstlcas del profesor 240 
Praxis pedagoglca deFYA 

Semmarlo FASC voluntano residencial ASlmllaclon de las dimensiones 25 
ASlmllaclon de la cumculares y pedagoglcas de 
pedagogla de FY A educaclon pnmana de FYA 

Enseñanza· 
aprendIZaje 

Taller sobre obllgatono diurno Formaclon de profesores del 35 
problemas de pnmer al tercer grado en 
aprendizaje educaclon remedlal para 

defiCienCias visuales 

Taller libre obligatOriO diurno Semlnano para un conjunto de 270 
escuelas en un tema escogido 
por los profesores 

Taller de lecto- obligatono diurno Capacltaclon en el desarrollo de 240 
escntura la lecto-escntura 

Expreslon corporal voluntariO diurno Comunlcaclon a traves del uso 25 
del cuerpo 

Expreslon artlstlca voluntano diurno Desarrollo de la creatiVidad a 25 
traves del arte 

Taller de matemaÍlca obligatOriO diurno Enseñanza y aprendizaje de las 240 
matemaÍlcas en la pedagogla 
activa de FYA 

78 

DuraclOn 
(dÍas) 

5 

10 

1 

12 

20 

5 

10 

5 

10 
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Directores de 
cliltitros 

Taller de directores obligatorio diurno Curso mensual 35 5 

Semmarlo de gestlon obligatorio residencial Seminario avanzado en gestlon 35 10 
escolar escolar 

SeminarIO para la formación profesIOnal dedfrectores de centros educativos{FAOij: 

Dacio que la asoclacu:m entre vanables de gesbón de escuelas y etlcrencla mterna es el enfoque medular de este 
estudIo, ¡os ObJetIVOs, el contenido Y: ~ cnterro de evaluaCión de1 semmano para directores son de CIerta Importancia 

Oescnpcwn del Programa 

En 1995 la FY A-Guatemala tnlClO 105 semll'lanos de: formaclon para directores de escuelas El objetivo general del 
SemmafiQ de formaclon €S 

.. Vlsl.Iallzar las dlmellSlOOes: de la aC:Clón admfrllstratlVa :a nwel de éscue¡a, det'lllandú de ellas las 
responsabilidades, funciones y tareas especfficas qt.l& corresponden al director de un centro educativo de
FYA-Guatemata 

las obJebvos espeétñ1:os"$OO los slgl,ll$'lt~ 

• ClasIficar ras dimensiones admlnlstrattvas y tecnico-pedag6glcas del director de un centro educativo 
FYA 

.. Establecer las. responsaM!dades especificas del dIr~r de cada area de arumnrstr"aclón de una escuela 
.. Derwar *as funciones y "tareas que cor.r.esponden: a cada una de las -afea$ descubt-eftas durante la 

admmistracton del estableclmleflto educacional 

Como puede Imaginarse, la mitad de estas Jornadas fonnan parte de los programas 
de verano para los profesores FYA Vease el Cuadro 73 para una vlslon general del enfasls 
puesto en los diversos tipOS de programas de profeslonahzaclon 
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Cuadro 72 
Inverslon en profeslonahzaclon para profesores y directores-Guatemala 

1995 
(segun tipo de profeslOnallzaclon) 

Profesronabzaclon Oportunidades de Inversión fnverslon unitaria 
(""total de profesional'Z$lon por {en moneda en 

profesores x dlaS} profesor nacionaIlUS$) profeslonallzactoo 
{ en n° total de df3S por (1) (inverslon por 

llpode 
profesor) profesor en 

ntot profe$ores~94 moneda 
ProfeslonaltZaclon ntot drrectores=31 nacJooaIlUS$} 

Identidad y vlslon 575 29 Q12,630 Q53 
US$2216 US$9 

Mlslon 540 27 Q64590 Q271 
US$11331 US$48 

Enseñanza y 7225 372 Q68950 Q289 
aprendizaje US$12 069 US$ 51 

Inverslon total en - - Q146170 Q619 
profestóna¡tlaClOtl de US$25644 US$109 

profesores 

Formaclon de 525 17 Q15,352 Q438 
directores US$2693 US$77 

(1) Tipo de cambio Q57/US$1 

• Pnondades de profeslonahzaclon en FYA-Guatemala 

En el Cuadro 7 3 se observa la diversidad de la pnonzaclon de los programas de 
profeslonahzaclon del profesor en FYA Dado que podna avanzarse la hlpotesls que FYA 
pone mucho enfasls en los tipOS de profeslonahzaclon, "Identidad y VISlon de FYA" y "MISlon 
de FYA" resulta Interesante examinar la pnonzaclon de estos tipOS en los programas en 
1995 En Guatemala el total agregado de dlas de profeslonahzaclon por profesor respecto a 
los programas "Identidad y VISlon" y " Mlslon", no representa un porcentaje muy Importante 
del total de dlas de profeslonahzaclon por profesor (131%) 

Cuadro 7 3 
"Identidad y vlslon" y "mlslon" como pnondades de profeslonahzaclon 

""Identtdad y VISIÓn" "Enseflanza y N& total de dlas de I:nfasfS en la "'Identtdad ':1 
!lli!! "mlsr6n" aprendIZaJe" proreslonaflzacf6n vlSlon" Em§ "mlSlon" 

(como nó total de (nO totll de días por pr.ofesor (como porcentaJE! del nó 

días por profesor) por profesor) totaJ de dlas de 
profeslonallz3C16n por 

profesor) 

56 372 428 131 
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• Inversión en profeslonahzaclon 

FY A no recibe apoyo del Mlmstenos de Educaclon para la reahzaclon de actividades 
de profeslonahzaclon Los recursos que se InvIerten en esas actIvidades provIenen de las 
escuelas mIsmas y de los proyectos Internos de FY A, financiados por agencIas donantes 
nacIonales e InternacIonales En consecuenCia, estos son recursos que FY A emplea con 
mIras a llevar a un maxlmo los beneficIos para sus profesores y dIrectores En cIerto sentIdo, 
el peso relatIvo de la Inverslon en profeslonahzaclon en un presupuesto nacIonal de FY A, no 
solo refleja las pnondades nacIonales de FY A sIno que la Inverslon esta tamblen a merced de 
las mareas y contramareas de la aprobaclon del proyecto FY A 

El Cuadro 74 muestra que FYA-Guatemala solo ocupa el 2,6% del presupuesto 
nacIonal, sacando el maxlmo de provecho de ese porcentaje, dado que debe financiar un 
total de 428 "dlas por profesor" con aquellos recursos 

Cuadro 7 4 
Inversión de Fe y Alegna en profeslonahzaclon 

1995 

Presupue$l-Q n:aClQnal d~ 
Fe y Aiegna 1995 {i) 

Q/5 998814 
US$1052423 

(1) Tipo de cambiO 
Guatemala Q57/US$1 

• Sueldos del maglsteno 

InverSIón ~n Pt'Ofe$fooálitaCtoll como-
profeslonallzacJon 1995 % del presupuesto 

nacmnal ~o 1995 

Q/161522 26 
US$28337 

Los sueldos pagados a los profesores en FY A estan en termInas del "costo de la 
canasta de alImentos" o sueldo mmlmo del pals, sIn embargo el equipo Investigador opto por 
acoger un "sueldo mlmmo aJustado", dado las grandes dIferenCIas entre el sueldo mlmmo 
ofiCIal y el costo de VIda del pals Por lo tanto, el sueldo mediO mensual de un profesor es el 
promedIO agregado para todos los profesores del pals 

El Cuadro 7 5 permite observar que en Guatemala el pago medIO de un profesor por 
un solo tumo esta por sobre el salano mmlmo ajustado 
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Cuadro 7 5 
Sueldos de profesores en FYA- Guatemala (1) 

1995 

RaOgQ(Jé sueldos Sueldo SUeldo Variación entre-el 
mensu,lles de ~n$ual rJiinimO sueldo- mmlmo yel 
prof~,ores promedio del promedio del 

profesor (2) sueldo mensual de 
unproklsót 

Mas baJo mas alto 
838 1406 1001/2002 500 (3) 20/4 O 

(1) Tipo de cambio de Guatemala Q57/US$1 
(2) Los dos calculas representan el sueldo promedio por un turno y el sueldo por doble turno 

Muchos profesores que trabajan "doble turno en los centros educativos de FYA laboran otro 
turno en el mismo centro educativo de FYA o en una escuela de los sectores publico o pnvado 
Estos sueldos son sueldos promedios y no medianos Es probable que el sueldo mediano del 
profesor sea mayor que el promedio debido a los años de servicIo acumulados 

(3) Fuente Facultad de ciencias sociales Universidad Rafael Landlvar 

2 Departamento de gestlon de proyecto 

La cultura de proyectos 

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

La ofiCina nacional de proyecto 

Una parte Importante de los Ingresos anuales de FY A es por concepto de proyectos 
La ofiCina nacional de FY A cuenta con un departamento de gestlon de proyectos a cargo del 
desarrollo de perfiles de evaluaclon de neceSidades, del diseño de proyectos y la 
Identlflcaclon de agencias de apoyo economlco nacionales e internacionales a las que 
podnan presentarse dichos proyectos, del monltoreo de los proyectos y de los Informes 
IntermediOS y final para las agencias Este departamento es parte Vital de la ofiCina nacional 
El Cuadro 7 6 indica el numero de los proyectos presentados por Guatemala, cuya tasa de 
aprobaclon es de un 36,1% 
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Proyectos en 

DesaJ'{-ollo 
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Cuadro 76 
Hlstona de Gestlon de Proyectos en Fe y Alegna 

1989-1995 

1-989-1995 
ProyectO$ Proyectos Tasa.<fe 

presentados aprobados aprobación 

36 13 361% 

• Tlpologla de los proyectos FYA 

Ingreso totat-de 
:los proyectos 

aprobados 

US$733 000 

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

FY A mantiene la mitad de sus proyectos y el 90% de sus recursos en el area de 
Infraestructura, y se ha onentado a todas luces hacia el Incremento del numero de escuelas y 
el mejoramiento de la planta matenal de las ya eXIstentes 

TlpO de proyecto 

Cuadro 77 
Tlpologla de proyectos de Fe y Alegría 

1989-1995 
(montos en US$) 

Infraestructura Equfpamlento EqUipamiento Profeslonailzaclon TOTAL 
{cónStN(:Clcn} OldaCtfC::O 

N° de proyectos 6 2 2 3 13 

j)/f,) del nO total de: 461 154 154 231 100 proyectos 
Guatemala 

Monto 666000 37000 6000 24000 733000 

% deJmgresototaf 908 51 8 -33 100 de los proyectos 
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• Rendimiento del departamento nacional de gestlon de proyectos 

El Cuadro 7 8 presenta los datos necesanos para evaluar la actividad de los 
departamentos de gestlon de proyectos en perspectiva de los resultados de Ingresos netos 
entre 1989 y 1995 Tamblen se muestra un Indlce de rendimiento mas complejo que 
contempla Ingreso neto, tasas de aprobaclon de proyectos e "Ingresos de proyectos/alumno" 
(1995) y el porcentaje de "gasto total/alumno" (1995) 

Cuadro 7 8 
Rendimiento del departamento nacional de FYA de gestJon de proyectos 

1989-1995 
(montos en US$) 

Costos de Costos proyecc.On !tigresos pOr Valor neto de 10$ ItidlCede 
personal operativos hlS1:orlGa de los concepto de departamentos desempeño 

(1995) (1) costo$ de tos proyectos naclonale$ de {4} 
(1995) departamentos de 3pr-obados gesbonde 

gestlonde (19S-9·1995] pr.oyec:tos 
proyectos (2) (1969-1995) (3} 
{1989-1995} 

9314 27400 121500 733000 611500 71 

(1) Sobre la base de la evaluaclon hecha por los departamentos de las oficinas nacionales de Guatemala los 
gastos de operaclon alcanzan aproximadamente al 20% de los gastos de admlnlstraclon nacionales 
generales Ademas se conSidero que los departamentos de gestlon de proyectos contnbuyen al 30% del 
gasto en comUnicaCiones vlatlcos y gastos vanos de cada oficina nacional 

(2) Los Informes sobre los departamentos nacionales de gestlon vanan en sus detalles y grado de exactitud 
Se decldlo que la proyecclon hlstonca de los costos de gestlon de los proyectos debe basarse en el nivel 
de gastos de 1995 En los años 1992 a 1994 los calculas de costos fueron ajustados a la Inflaclon Los 
costos fueron calculados para el año 1994 restandose la Inflaclon al nivel de gastos de 1995 
Fuentes de tasas de Inflaclon Guatemala Facultad de Ciencias SOCiales Universidad Rafael Landlvar 

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

(4) El In dice de rendimiento es calculado sobre las sigUientes bases 
El 40% representa la relaclon entre los costos y los Ingresos generales de los proyectos Una cahficaclon 
alta en el Indlce de rendimiento Significa que un departamento tiene costos bajos En el caso de 
Guatemala los costos totales llegan solo a un 17% del Ingreso total de los proyectos 
Un 30% representa la relaclOn entre proyectos presentados y proyectos aprobados 
Un 30% representa Ingreso de proyectos/alumno' en cuanto porcentaje del costo total/alumno para el 
año 1995 

3 Financiamiento de la educaclon pnmana formal en Fe y Alegna 

En la presentaclon IniCial del estudiO ya se observo que FY A es un movimiento 
educaCional de gestlon pnvada y finanCiamiento pubhco y pnvado En esta Secclon sobre 
gestlon se procede a presentar los datos disponibles relatiVOS a gestlon financiera de la 
Federaclon Nacional de FYA-Guatemala Se trataran brevemente los presupuesto para 1995 
y se revisara el anahsls del costo por Unidad 
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• Pnonzaclón en los presupuestos anuales 

En el Cuadro 7 9 se muestran los gastosllnverslon de 1995 de acuerdo a diez 
categonas (vertical) y a las fuentes de financiamiento (honzontal) Por motivos de dlscreclon 
los montos de los presupuestos naCionales no seran aqUl revelados Para los fines de este 
anahsls, la dlstnbuclon del presupuesto sera descnta en terminas de porcentajes de modo 
que las pnonzaclones relativas son facllmente discernibles Para empezar se presentan las 
descnpclones de los tipOS de gasto y de recursos 

Tipo de gastos 

Tlp<>degasto OefiniClÓll 

Coordlnaclon naCional todos los gastos de la gesbon naCional de FY A a nivel naCional 

Administración de centros gastos de-operaClon deJa admInistración de las eseue¡as mismas 
educatIVOs 

Sueldos de profesores sueldos mensuales para los profesores 

Profeslonallzac'!ón gasto- directo para FYA ~ $1.1s propiOS pfQgramas de p!ofeslonallzaclon dé 
pro-fesores y dlr~ctWos. 

Matenal dldactlco InverSlon en matenal dldactlco para la sala de clase 

Infraestructura éonstmcclol'l, eqwpamtentil, depfetiact&1 y mantenimiento de tOdO el equipamiento: 
no.-dldacflcD 

Actividades todas las actiVIdades de los alumnos fuera de la sala de clase 
Extracurnculares 

otros gastos -de pérs~t otro personal como equipo de-apoyo para la dOcenCIa y ~I aprendizaje (psiCOfogO$ y 
ayudantes de prOfesores) o para la adrplnistraClon (noclWo o apoyo secretarlal 
ete) 

Otros gastos gastos no detallados 

Tipo de recursos 

Tlpo-de recursos Definición 

DonaCiones Ingreso a partir de donaCiones Incluye Ingresos por cuenta de proyectos presentados 
a agencias de donaCiones naCionales e Intemaclonales aSI como de otros aportes a 
FY A a nivel naCional 

Aportes del estado en Guatemala tos aporles del estado se limita casi exclusiVamente al pago de los 
salanos de los profesores 

Aportes de la escuela todo Ingreso generado por escuelas individualmente los aportes de los centros de 
padres las donaCiones pnvadas Intemaclonales 

A contlnuaClon se desglosan los gastos de FY A en educaclon pnmana de acuerdo 
con los tipOS de partida de gasto, aSI como tamblen con los tipOS de recursos descntos 
antenormente 
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Cuadro 79 
Desglose del costo de la educaclon pnmana en Guatemala, 1995 

(como porcentajes) 

Tipo de recursos Reeur$o1 Recul'So2 Reeurso3 

Aport~(lel Ap<>rtesd~ 
TOTAL{1} 

TIpo de gasto Donactones 
Estado fas escuelas 

Coordmaclon nacional 620 - - 234 

AdmmlStracl6n de centros - - 156 1 O 
educativos 

Salarios de profesores - 100 - 556 

ProfeslonallzacI6n 71 - - 26 

Matenal dldactlco 5 - 128 9 

Infraestructura 304 - 198 129 

ActMdades extracurriculares - - 48 4 

otros gastos en personal - - 257 1 7 

otros - - 213 15 

Tipo de recurso como 
porcentaje del presupuesto 378 556 66 100 
anual total 

(1) El total de la partida de Item es un porcentaje del presupuesto anual total (Iease verticalmente en 
la columna) 

La Inverslon generada en 1995 por donaciones/proyectos (columna 1) en FYA
Guatemala fue dlstnbUlda a lo ancho de las categonas de gastos, ocupando Infraestructura 
el 304% de la categona recurso El 620% de ese tIpO de recurso cubno los costos de 
coordlnaclon nacional Esta Cifra es elevada puesto que la red de Guatemala es pequeña y 
puesto que eXiste una relativa establhdad del costo fiJo del personal de la oficina nacional En 
Guatemala hay mas de 20 escuelas desde la oficina nacional 

En Guatemala el tipO de recurso "donaclon" cubno apenas el 37 8% del presupuesto 
anual total La InverSlon publica directa en FY A cubre todos los sueldos de los profesores 
(columna 2) Las escuelas no solo disfrutan de IndependencIa en relaclon a gastar los 
recursos generados por las escuelas, sino que tampoco deben dar cuenta a la ofiCina 
naCional del modo como gastan esos recursos Los aportes de las escuelas en cuanto 
porcentaje del presupuesto naCional, son extremadamente ba.Jos, llegando apenas a un 6 6% 
del presupuesto total de FY A-Guatemala en 1995 

En terminas de gasto resulta Interesante observar que el 55 6% del presupuesto 
anual es aSignado a los sueldos de los profesores Los gastos admInistrativos de la ofiCina 
naCional son cubiertos por donaciones y recursos publicas y en 1995 constituyeron alrededor 
del 234% del presupuesto CasI todos los costos administrativos generales (nivel naCional y 
nivel de centros educatIVOS) son cubiertos por donaciones En termlnos del gasto para 
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"enseñanza y aprendizaJe" (profeslonallzaclon y matenales dldactlcos) el nivel anual de 
InverSlon para 1995 era estimado en el 3 5% del presupuesto nacional 

• Inverslon umtana anual 

De acuerdo a la Informaclon presentada en el Cuadro 7 10 en Guatemala el Ingreso 
generado por las escuelas es menor, lo que constituye una sltuaclon que se explica por los 
niveles de pobreza y extrema pobreza en el pals La InverSlon a partir del tipO de recursos 
"donaclon" es Igualmente menor Esto puede explicarse a traves de una generalizada falta de 
expenencla de parte de la oficina nacional 

PalS 

Guatemala 

Cuadro 710 
Inversión unrtana anual según fuente de recursos 1995 

(montos en US$) 

Fuente de Donaclon Aporte estatal Aporte de los: 
recursos ~tros 

educativos 

64 95 11 

• FY A una Inverslon rentable para el Estado 

lnversrón UnitarIa 

tot~1 

170 

De considerable Interes es la Inverslon umtana anual en FY A cuando se la compara 
con aquella de la educaclon publica En el Cuadro 7 11 se apreCia que cada uno de sus 
respectivos sistemas genera recursos adiCionales ASI, FYA agrego US$76 (c) al SUbSidio 
estatal de US$95 (b) La InverSlon umtana general en FYA fue de US$171 (a), que fue 
supenor en US$41/alumno a la InverSlon unltana total en el sector publico (d) 

AqUl se observa un modelo de gestlon pnvada de la educaclon publica, en que se 
conciertan los esfuerzos con la finalidad de Incrementar la Inverslon umtana total mas alla del 
nivel del gasto publico De esta manera, la tnverslon total por alumno en escuelas de FY A es 
de US$171, yen lo relativo a las escuelas publicas es de US$136 

FY A-Guatemala produce un Importante ahorro de recursos del sector publico La 
educaclon pnmana formal en escuelas publicas cuesta al estado US$136 y el costo publico 
de la educaclon formal pnmana de las escuelas de FY A es de US$95 En 1995, FY A redUJO 
el gasto publico total para educaclon en US$41/FY A por alumno Al multiplicar los ahorros por 
el numero de alumnos, puede apreciarse mejor la magmtud del aporte economlco de FY A 
En 1995, el ahorro total para el estado en lo concerniente a educaclon pnmana formal, 
aportado por FY A, fue de aproximadamente US$350,222 Los ahorros proyectados 
generados por FYA durante el penodo de los 10 años que va de 1995 a 2004, concediendo 
una mflaclon anual de 10% alcanzanan a US$4,983 806 para el gobierno de Guatemala 
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Cuadro 711 
Inverslon unrtana anual en educaclon pnmana formal de FYA 1995 

(costo anual por alumno en US$) 

(a) (b) (e) (d) 
l",terSlon tli'lual Inverslon publica lnv~sion de FYApor Inverstóo p(ibllCtI por 

total por alumno por alumno en alumno de FY A (2) alumno en escuelas 
en FYA (1995) FYA(1) p~bllCtls 

171 95 76 136 

(1) Inverslon publica total por alumno se calcula de acuerdo a la siguiente formula Ingreso por 
concepto de sueldos docentes y administrativos pagado por el gobierno dividido por el numero 
total de alumnos en educaclon pnmana formal 

(2) La InverslOn que se realIZa con recursos propiOS de FYA mas alla de los recursos estatales 

• FY A un Instrumento de focahzaclon de recursos publlcos y pnvados 

Dada la Inverslon unltana general mas elevada de FY A, la dlstnbuclon del tipO de 
recursos y el costo relativo mas baJO para el estado, FYA debiera manifestarse como un 
Instrumento efectiVO de focalIzaclon de recursos a poblaciones en nesgo extremo y en los 
que el fracaso escolar durante los pnmeros años es extremadamente alto FY A logra esto 
mediante un finanCiamiento mixto (publIco Internacional nacional y con base-en-Ia-escuela) 
y sobre la base de una relaclon meramente administrativa con el Estado El valor agregado 
por FY A a los pocos recursos pubhcos que les llega, convierte esta oferta educaCional en una 
altematlva Interesante para el Estado Sin embargo, falta una comparaclon Sena Interesante 
comparar los costos de la educaclon pnmana formal de FY A, como Instrumento de 
focahzaclon de recursos, con otros Instrumentos disponibles, aun cuando los obJetiVOs de 
esos Instrumentos de focallzaclon de recursos en sectores pobres tuvieran objetivos 
especificas diversos El Programa 900 Escuelas un programa medular para el Mlnlsteno de 
Educaclon de Chile es un Instrumento diseñado para ser Implementado en las 900 escuelas 
mas pobres de ese pals, con miras a mejorar la calidad de la educaclon pnmana en dichas 
escuelas 

El Programa "900 Escuelas' ha Sido evaluado como un Instrumento de focahzaclon 
eXitosa por haber Sido capaz de IniCiar una dlnamlca de cambiO educatiVO en escuelas 
pnmana de extrema pobreza Sin embargo, una IniCiativa como FYA un Instrumento de 
focahzaclon de recursos de gestlon pnvada, ha logrado un nivel de optlmlzaclon de recursos 
en Guatemala que resulta ser supenor al nivel alcanzado por el Programa 900 Escuelas Este 
logro es aun mas notono cuando se analiza en el marco de los niveles de desarrollo relatiVOS 
de esos paises De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano Chile tiene niveles de 
desarrollo muy supenores a los de Guatemala (ver Cuadro 7 12) 
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Cuadro 712 
Inversión umtana en Fe y Alegría y en el Programa 900 Escuelas de Chile 
(mverslon umtana como tnverslon por alumno) 

inverSIón unrtar~a ln<liee 
País (enUs$) estandarizado (2) 

Guatemala US$171 50294 

Programa 900 Escuelas (1) US$396 44493 

(1) El Programa 900 Escuelas ha sido aplicado en escuelas pnmanas subvencionadas de dos dependencias 
administrativas de dependencia mUnicipal y de dependencia parttcular En el caso de las escuelas de 
dependencia particular el Programa 900 Escuelas no cubre los gastos de Infraestructura Y en el caso de 
las mUnicipales SI los cubre Por lo tanto como Instrumentos de focallZaclon de recursos FYA es mas 
comparable con el Programa 900 Escuelas en su verslon mUnicipal porque Igual a esas escuelas FYA 
tamblen tiene que costear gastos de Infraestructura El calculo de la mverslon unltana del Programa 900 
Escuelas fue basado en la Inverslon por alumno en las escuelas mUnicipales partiCipantes 

Costo unltano de la apllcaclOn del Programa 900 Escuelas fue calculado sobre la base de 
a Inverslon por alumno en la educaclon pnmana(1992) US$240 
b Inverslon por alumno en el Programa 900 Escuelas en una escuela mUnicipal (1992) US$90 

Se ajusto la mverslon total por alumno del Programa 900 Escuelas a 1995 de acuerdo a las tasas de mflaclon 
acumulado en los años 1993 y 1994 (aproximadamente 20%) La Inverslon fue ajustado por cambiOS en el tipO de 
cambiO El tipO de cambiO promediO en 1992 fue $36450 Y en 1995 fue de $40670 El costo unrt:ano del 
Programa 900 Escuelas en su verslon mUniCipal para el año 1995 fue de US$396 

(2) El Indlce estandarIZado ha Sido construido con el fin de generar comparabllldad entre el Programa 900 
Escuelas y FYA as traves del control de costos unrt:anos entre paises 

Formula Costo unrt:ano x 100 f PIS real per caprt:a en 1995 
Fuente de mformaclon sobre el PIS Real Programa de las NaCiones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Informe 
sobre Desarrollo Humano 1996 p 153-155 
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Secclon VIII 

Conclusiones Finales 

A traves del presente estudio se han analizado las caractenstlcas del sistema 
de educaclon pnmana formal de FYA-Guatemala 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 niveles de efiCienCia 

Los resultados obtenidos en el analIsls 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 estana Indicando 
que en los establecimientos publIcas eXlstlnan practicas de selecclon de los 
alumnos por mayor habilIdad 

Por otro lado, las tasas de progreso oportuno entre 1991 y 1995 muestran un 
porcentaje favorable para FY A en comparaclon con las escuelas publIcas 

El porcentaje de las tasas de repetlclon es mas baja para las escuelas publIcas 
que para FYA 

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

Las tasas de deserclon definitiva son favorables a FY A 

En relaclon a las estrategias de retenclon de alumnos 

Los resultados respecto a la estabilIdad de los profesores de FY A eVidenCian que 
el numero de años de servicIos de estos es relatIvamente bajO Segun la 
percepclon de los directores el 46% de estos permanecenan entre 1 y 5 años en 
su centro, y solo 15% entre 6 y 10 años 

En cuanto a las estrategias de reten clan propiamente tal, cabe señalar que en 
Guatemala se desarrollan 7 tipO estrategias A partir de los datos analizados 
resalta 

Las estrategias compensatonas onentadas a enfrentar el fracaso escolar, se 
muestran poco claras ya que los problemas de aprendizaje y conductuales son 
tratado de manera mas Informal y creativa que en forma planificada Estos 
problemas segun la percepclon del director, no senan causa de repetlclon, ni 
abandono del sistema 
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En las estrategias onentadas al compromiso activo con la comunidad, FY A presta 
relativa Importancia a la partlclpaclon de los padres en el eXlto escolar, pero no le 
otorgan Importancia a la promoclon de dicha partlclpaclon en el proceso 
educabvo, a pesar de promover formalmente encuentros una vez al mes con los 
padres En general, se observa una contradlCClon, dado que la causa pnnclpal del 
fracaso escolar es atnbUlda a la falta de apoyo familiar de los alumnos Sin 
embargo, esto podna tener su expllcaclon en el estilo de Vida comunltana y de 
servicIo que se observa al Intenor de los centros educatiVOs, donde no es de Vital 
Importancia promover encuentros de tipO formal, dado la gran promoclon de 
encuentros Informales entre padres-profesores Por lo tanto, con estas 
estrategias FY A estana respondiendo en forma poderosa a una de sus pnnclpales 
causas del fracaso escolar 

Finalmente, en funclon de las estrategias de Incentivos economlcos, se puede 
comentar que FY A-Guatemala presenta una tasa de trabajO Infantil relativamente 
baja, a pesar de la sltuaclon economlca alarmante de sus familias En funclon de 
estos problemas FY A-Guatemala estana diseñando estrategias de Incentivos 
economlcos pertinentes, entre los cuales se encuentran los programas de tipO 
alimenticIo, educaclon preescolar y secundana en algunos centros 

En relaclon a la gestlon de los centros educatiVOs 

La selecclon de profesores Incrementa el perfil del director constituyendo un claro 
Indicador de la autonomla de los centros educatiVOs Se reafirma aSI, el 
arqueotlpo del profesor FY A en donde destacan las caradenstlcas de 
disponibilidad y actitudes morales a diferenCia de los profesores de 
establecimientos publlcos en donde se pnonzan la formaclon profeSional 

En relaclon a la evaluaclon de los docentes no se eVidenCian diferenCias entre los 
profesores de FY A y los de escuelas publicas, donde ambos pnvlleglan la 
evaluaclon de obligaCiones formales y la entrevista personal 

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

Otro punto Importante a destacar es que FY A presenta un alto grado de Inequldad 
entre sus centros educativos en termlnos de Ingresos generados por estos, 
creando una sltuaclon complicada ya que algunos centros tienen mas recursos 
que otros 

En relaclon a la gestlon de la ofiCina naCional 

La ofiCina naCional presta servicIos de apoyo a los centros educativos, provee la 
negoClaclon de los acuerdos con el Mlnlsteno de Educaclon y gestiona las 
relaCiones con las agencias donantes 
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La oferta total para profesores y directores se onenta hacia un fuerte enfasls al 
tipO de profeslonallzaclon "enseñar y aprender" 

El sueldo de los profesores de FY A-Guatemala esta por sobre el salano mmlmo 
ajustado (por un solo tuno) 

FY A resulta ser una Inverslon rentable para el estado ya que el costo publico 
anual por alumno es Infenor al costo en la educaclon publica SI se proyecta el 
ahorro, efectuado en 1995, a 10 años mas, este podna ser cercano a los 
US$5 000 000 para el gobierno de Guatemala 
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Anexo 1 

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

Los CinCO cuadros que viene a contlnuaClon presentan un codlgo de claslflcaclon 
de la duraclon del viaje entre la escuela y un servicIo 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 mdlcador 
de que la poblaclon atendida por las escuelas publicas o por FYA tienen el mismo grado de 
margmahdad 
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Cuadro 1 
Distancia de servicIos pubhcos desde el bamo de la escuela el mUniCipiO 

(en tennrnos de la duraclOn del vIaJe) 

TIempo aprQXimado de VIajé entre la ~f municip!o 
escuela y 1 2 3 
TIpo de escuela 
FYA 75 O 125 125 
Escuela publica 714 286 -

Cuadro 2 
Acceslblhdad a los servicIos pubhcos desde el bamo de la escuela el hospital 

(en tennrnos de la duraclon del vIaje) 

Tiempo aproximado de viaje entre la el hospital 
escuela y. 1 2 3 
Tipo de escuela 
FYA 636 182 182 
Escuela publica 42 9 561 -

Cuadro 3 
Accesibilidad a los servicIos pubhcos desde el bamo de la escuela el consultono 

(en tennrnos de la duraclon del vIaJe) 

TIempo aproximado de viaje entre la el consultorio 
~seuel.ay • 1 2 3 
Tipo de escuela 
FYA 61 5 308 77 
Escuela publica 100 O - -

Cuadro 4 
Accesibilidad a los servicIos pubhcos desde el bamo de la escuela el almacén 

(en tennrnos de la duraclon del viaJe) 

Tiempo aprOXImado de viaje entre la el almacen 
escuela y •• 1 2 3 
Tipo de escuela 
FYA 833 167 -~ 

Escuela publica 833 167 -

Cuadro 5 
Acceslblhdad a los servicIos pubhcos desde el bamo de la escuela la escuela post

pnmana 
(en tennlnos de la duraClon del viaJe) 

Tiempo aproximado de viaje entre la la escuela post·prlmaria 
escuela y •• (~ segundo nivel) 

1 2 .3 
TIpo de escuela 
FYA 615 231 154 
Escuela publica 625 25 O 125 

94 



Blbhografla 

AKAL 1996 "Cuadros Latinoamérica", Anuano Economlco y Geopolltlco Mundial, p 
42 

Bnones, G 1991 Evaluaclon de Programas Sociales Ed Trillas, Mexlco 

CEPAL 1996 Anuario Estadlstlco de América Latina y El Caribe Santiago 

CEPAL 1995 Panorama Social de Aménca Latina Santiago 

Cuadra, E Y Crouch, L 1991 "Indlcators of Student Flow rates In Honduras An 
Assesment of an Alternatlve Methodology " BRIDGES Research Report Series 
Cambridge, MA Harvard Umverslty 

Fe y Alegria-Colombia, 1992 "IdeariO Internacional" Identidad de Fe y Alegría 
procesos educativos 1 513 

Frostlg, M 1964a The Mananne Frostlg Development Test of Visual Perceptlon Palo 
Alto Consulting Psycholglsts Press 

Frostlg, M 1964b The Frosbg Program for the Development of Visual Percepbon 
Chlcago Follet Educatlonal Corporatlon 

McGlnn, N et al 1992 "Why do chlldren repeat grades? A study of rural pnmary schools 
In Honduras" BRIDGES Research Report Senes, no 13 Cambridge, MA Harvard 
Umverslty 

PNUD, 1994-1996 Informe Sobre Desarrollo Humano Mundl Prensa Libros S A 
Santiago 

Relmers, F 1992 "Fe y Alegna una Innovaclon educativa para proporcionar educaclon 
baslca con calidad y eqUidad" ReVista Paraguaya de Sociología 85 AsunCión, CPES 

Schlefelbeln, E (1997 School-related economlc Incenbves In Latln Amenca reduclng 
drop-out and repebbon, and combabng chlld labor lnocentl Occaslonal Papers, Chlld 
Rlght Senes, N° 12 80gota UNICEF-TACRO 

Schwllle, J et al 1991 "Is grade repetltlon always wasteful? New data and unanswered 
questlons" BRIDGES Research Report Senes, no 7 Cambridge, MA Harvard 
Umverslty 

Statlstlcal analysls of demographlc and educatlon data for proJectmg school 
enrollment m countnes In the Paclfic Reglon Pans UNESCO, 1980 

UNESCOIOREALC 1992 MediCión de la Calidad de la Educación c:,Por que, Como y 
Para Que? Santiago 

95 



UNESCOIOREALC 1996 "The State of Educatlon In Latln Amenca and the 
Canbbean, 1984-1994" Santiago 

UNESCOIOREALC 1992 RegIonal Offlce for Educatlon In Latm Amenca and the 
Canbbean "The State of Educatlon In Latln Amenca and the Canbbean, 1980-1989" 
SantIago 

96 


