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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 Peru Estos resultados forman parte de una 
Investlgaclon mas ampha que lleva el nombre de "Comunidades educativas donde termina el 
asfalto Escuelas Fe y Alegna en Amenca Latina" la cual anahza el aporte de la educaclon 
pnmana formal de Fe y Alegna en nueve paises de Amenca Latina en donde opera Dicha 
Investlgaclon fue realizada por John Swope, S J , Ph O , director, Junto a Marcela Latorre y 
FrancIsca Celedon Investigadoras del Centro de Investlgaclon y Desarrollo de la Educaclon 
(CIDE) que funciona en Santiago de Chile 

Para FY A 2 -Peru, se conservan los aspectos de anahsls del estudiO antes 
mencionado en el cual se establece un mdlce de comparablhdad con el sistema pubhco y 
partiendo de ello, evalua el aporte de la educaclon que bnnda FY A de acuerdo a los niveles 
de promoclon, repetlclon y deserclon de una cohorte de alumnos que entro al pnmer grado 
en 1991 Los resultados cuantitativos no se presentan en forma descamada, sino que se 
contextuahzan en el marco de una descnpclon de las condiCiones Institucionales del sistema 
de Fe y Alegria, tanto a nivel de la coordlnaclon nacional como a nivel de la comunidad 
escolar 

Los hallazgos permiten afirmar que Fe y Alegna ha sido capaz de desarrollar, al 
margen de la Intervenclon del estado aunque no exenta de su control un sistema educatiVO 
de educaclon pnmana formal mas eficiente que las escuelas publicas y cuyo costo por 
alumno es mas baja 

2 
Este documento fue editado por M Alejandra Morales Gomez y Patricia Romero Malaga 
En adelante Fe y Alegna sera sustrtuldo 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 UNESCQ
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 Canbe El costo social total acumulado de las deserciones de la 
educaclon pnmana ni siquiera puede calcularse 

Dentro de esta realidad se Inserta Peru, pals que a pesar de realizar esfuerzos por 
ofrecer como mlmmo seis grados de educaclon pnmana, aun presenta un alto deficlt de 
escolanzaclon que se congrega pnnclpalmente en areas rurales mas apartadas y en zonas 
de asentamiento Indlgenas 

La expanslon de la escolandad ha obtenido avances ASI, en el nivel preescolar la 
tasa de la poblaclon de 0-5 años que accedla a la educaclon preescolar aumento de 12 2% 
en 1980 a 24 2% en 1991 

Por otro lado, en lo referente a la educaclon baslca, la tasa neta de escolanzaclon 
practlcamente se mantuvo (de 886% en 1987 a 893% en 1989) para el grupo de edades 
entre 6 y 11 años Para las edades de 8, 9 Y 10 años la tasa neta de escolanzaclon supera el 
98% 

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

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

A pesar de que el seno problema de la repetlClon en Peru se ha reducido levemente 
en los ultimas diez años el problema se concentra en pnmer grado donde la tasa de 
repetlclon fluctua entre el 32% y 38% 

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

La repetlclon supone un costo adiCional, el cual alcanzan a los US$ 102 millones por 
año solo en la educaclon pnmana, por ello se hace necesano Identificar las causas de esta 
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sltuaclon y elaborar estrategias para eVitar desajustes financieros y, sobretodo, para mejorar 
la calidad de la educaclon 

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

Lengua materna diferente de la de la enseñanza 
Falta de tiempo disponible para estudiar, de tiempo efectivo de contactos 
profesor-alumno y de tiempo en la tarea 
Falta de textos y gUias para el trabajo personal 
Heterogeneidad de edades en la clase tradicional 
Falta de conexlon con las expenenclas particulares y los conocimientos prevIos 
del alumno 
Falta de tiempo para el penado de aprestamlento prevIo a la lectoescntura y falta 
de tecnlcos para la enseñanza de la lectoescntura 
Falta de maestros con preparaclon en trabajo con grupos diferenciados 

En lo referente a la eficiencia del sistema, la UNESCQ-ORALC (1996), señala que 
solo el 57% de los estudiantes que Ingresan a la escuela completanan 8 grados de 
educaclon y que el 27 1 % de ellos se graduana des pues de haber repetido tres o mas 
veces ASI los datos señalan que el estudiante promedio permanece en la educaclon 
pnmana durante 8 años pero solo avanza 5 grados es decir cada estudiante ocupana un 
lugar en el grado aproximadamente de 1 6 años antes de aprobarlo y ser promovido al 
siguiente grado 

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

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

• Relevancia de este estudio 

Un estudio de la educaclon pnmana formal de Fe y Alegna es altamente relevante 
debido al alto grado de similitud entre su organlzaclon Interna y una sene de aspiraciones de 
las reformas educaCionales en marcha en Amenca Latina y el Canbe 

Desde esa perspectiva este estudio pretende presentar a la educaclon pnmana de 
Fe y Alegria como un sistema altematlvo (conSiderando el anahsls del sistema educaCional en 
Amenca Latina), en que quedan en relieve una sene de lecciones para los tomadores de 
declslon en matena de pOhtlC8S educativas 
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• Orgamzaclón del estudio 

Este Informe esta dividido en ocho secciones 

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

En la Secclon 11 se presenta Fe y Alegna para los que tiene poca famlllandad con el 
movimiento Debido a su Importancia se destaca la vlslon y mlslon expliCitadas en su Ideano 
Intemaclonal, 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 Alegna en termlnos 
cuantitativos su cobertura en Peru Fmalmente, se Indican algunas caractenstlcas de las 
escuelas estudiadas (FYA - Escuelas Publicas) en termlnos de su locahzaclon y de su 
dependencia administrativa 

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

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

En esta Secclon, se construye un Indlce de comparablhdad, y se logra determInar que 
las escuelas estudiadas de Fe y Alegna y del sistema publico son comparables Luego, se 
procede a presentar la evoluclon de calificaCiones de los alumnos de la cohorte estudIada, un 
tema que se retoma en el anallsls final de la Secclon, y las tasas de promoclon, repetlclon, y 
deserclon En el tema de la deserclon, se eliminan los casos cuyo motivo de deserclon no 
tIenen una relaclon comprobable con la efiCienCIa de las escuelas estudiadas ASI, se 
presentan tasas de deserclon que reflejan mas fielmente el desempeño de las escuelas 

En la segunda parte del estudIo se realiza una descnpclon de las condicIones 
InstitucIonales en las cuales se enmarcan los resultados señalados en la Secclon IV En la 
Secclon V se ofrece una descnpclon de las estrategias de retenclon de alumnos 
Implementadas en Fe y 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 
Alegna, focallzando al director como IIder de su escuela Se revIsa su gestlon respecto a los 
profesores, aSI como la gestlon de fondos de desarrollo generados y gestionados por la 
escuela 

En la Secclon VII se procede a ofrecer una descnpclon de los serviCIOS ofreCIdos por 
la OfiCina NaCIonal tanto en termlnos de los profesores, de la gestlon de proyectos, y de la 
gestlon finanCiera del sIstema 

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

Presentaclon de la educaclon pnmana formal 
de Fe y Alegría 

Introducclon 

Fe y Alegria es un organrsmo no-gubernamental que ofrece, en doce paises de la 
reglon de Amenca Latina y el Canbe, programas formales y no formales, tanto para nrños en 
edad escolar como tamblen para adultos FYA fue fundada por el Padre Jose Mana Velaz, 
S J en 1955, en Caracas - Venezuela Se trataba ya entonces de una IniCiativa pnvada 
destinada a ampliar la cobertura de la educaclon pnmana a los grupos sociales mas 
desprotegldos de Caracas Con partlclpaclon de la comunidad local, el apoyo de entidades 
pnvadas y sobre la base de acuerdos con los respectivos gobiernos FY A ha podido 
extenderse rapldamente convlrtlendose en una alternativa educaCional Viable para los niños 
de sectores carenclados 

FY A es una Instltuclon de la IgleSia Catollca auspiciada por la Compañia de Jesus (la 
Orden Jesuita), no obstante lo cual esta Integrada caSI exclUSivamente por personal no
religiOSO Los doce paises en que opera FYA comprenden la Federaclon Internacional de 
FY A El sistema de educaclon pnmana opera de modo autonorno, en calidad de Instltuclon 
pnvada sin fines de lucro y en el marco de los respectivos acuerdos con cada Mlnlsteno de 
Educaclon 

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

En cada uno de los paises donde opera FY A el costo de las remuneraciones del 
profesorado es cubierto por el Mlnlsteno de Educaclon, participando las comunidades locales 
en la construcclon de los edifiCIOS y la Infraestructura La respectiva OfiCina NaCional de cada 
pals supervisa la calidad de la educaclon Impartida y ofrece perfeccionamiento a sus 
profesores y directores del centro, 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 FYA 

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

3 Texto completo del Ideano Internacional ver Fe y Alegna (1992) Ideano Internacional de Fe y 
Alegna Identidad de Fe y Alegna Procesos EducatiVos 1 513 
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Conjuntamente con este lenguaje cargado de valores, el equipo humano de 
profesores y admlnrstratlvos se siente Interpretado por los sigUIentes lemas que forman 
parte del sentido comun de FY A "Donde termrna el asfalto, comienza Fe y Alegria" y "Un 
nrño sin escuela es problema de todos" FYA es, en esenCia, una respuesta a las 
condiCiones sociales marginales de amplios sectores de la poblaclon en paises 
pertenecientes a la reglan de Amenca Latina y el Canbe 

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

FY A promovlo desde un comienzo altos nrveles de partlclpaclon en el centro 
educativo, ademas de un sentrdo de las responsabilidades Individuales y comunrtanas que alh 
deben asumir, lo que ha dado pie a una comumcaclon mas abierta y mas cercana entre los 
alumnos, los profesores, los directores y, tamblen, los grupos Interesados de la comumdad 

En conslderaclon al alarmante deficlt educaCional en la reglan de Amenca LaÍlna y el 
Canbe, la Incapacidad de los sistemas escolares para expandirse efectivamente y la hora de 
cambiOS en las estrategias de desarrollo de la IgleSia Catohca, FY A se ha establecido a SI 
misma como organrsmo Intennstltuclonal punto de convergencia de la partlclpaclon 
comunltana, del apoyo del estado y de la IgleSia Catohca 

FY A es un caso Interesante de concertaclon de acclon pubhca y pnvada, aSI como de 
movlllzaclon de toda una gama de diversos recursos, constituyendo un ejemplo de sistema 
educaCional gestionado pnvadamente y financiado de modo compartido 

Mas alla del alcance de este estudiO cabe señalar que diversas caractenstlcas 
organrzaclonales e institucionales de la educaclon pnmana de FY A han Sido amphamente 
reconOCidos como aportes a la educaclon pnmana formal en laÍlnoamenca y el Canbe, las 
cuales se espeCifican a contlnuaclon 

"ahanzas estrateglcas" que se refieren al apoyo concertado del sector pnvado, 
del gobierno naCional y local, aSI como de las agencias donantes 
Internacionales, 

"partlclpaClon de la comunrdad local" en cuanto protagonrsmo 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 
orgamzaclon de programas de perfeccionamiento de profesores y directores, 

"credlblhdad pubhca" vla un verdadero hderazgo 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 FYA sentido de misIo n fuerte Identidad Institucional y la 
opclon de ofrecer educaclon de calidad a los sectores mas pobres, 

"pohtlca de optlrnlzaclon 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 goblemo Sin 
embargo, FY A busca mantener un numero alto de alumnos por aula como 
respuesta al bélJo nivel de cobertura en los diversos paises 

2 Fe y Alegna • Perú en numeros 

En Peru la administra clan de todos los centros FY A esta en manos de una ofiCina 
central la ofiCina nacional Sobre la base de las entrevistas con personal de la ofiCina 
mencionada realizadas durante la vIsita a Peru por el equipo Investigador una ofiCina 
coordinadora nacional tendna la capaCidad tecnlca de gestionar hasta un maxlmo de 45 a 50 
centros educatiVos Sin embargo los equipos encargados del mejoramiento de la educaclon 
pnmana comienzan a expenmentar retornos cada vez menores por sus esfuerzos y una 
creciente proporclon del tiempo del personal de la ofiCina central parece destinado a tareas 
mas bien burocratlcas 

La cobertura de la educaclon pnmana formal de FY A-Peru sena de 41 centros 
educatiVos con un total de 29,225 alumnos matnculados en el año 19954 

Desde su fundaclon en 1955 FYA se ha extendido continuamente en los diferentes 
paises donde opera En lo concerniente a la tasa de creCimiento de los centros educatiVOs 
se encuentra que los pnmeros ocho centros educativos FYA fueron creados entre 1966 (año 
de su fundaclon) y 1969, mas adelante, entre los años 1970 y 1979 se abneron doce centros, 
luego entre 1980 y 1989 catorce centros mas y en el qUinquenio 1990-1995, Siete, lo que 
hace un total de 41 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 FYA solo cubren los sueldos de los profesores y de algunos 
administrativos y que por lo tanto, la supervivencia de los centros depende de su gestlon 
finanCiera y administrativa En el caso de Peru ya se ha señalado que al año 1995 contaba 
con 41 centros educatiVOs de los cuales ninguno fue cerrado desde el IniCIO de FY A al año 
1995 datos que señalan un indlce de supervivencia de 1 006 (dato obtenido del cuestlonano 
preliminar, Caracas 1996) 

4 

5 

6 

Informaclon obtenida del Cuestionario preliminar Caracas 1996 
Estas Cifras corresponden al numero total de centros educatiVos que Imparten educaclon pnmarla formal 
en el pals 
Este mdlce representa la relaclon entre el numero de centros cerrados entre 1990 y 1995 Y el numero total 
de centros funCionando en 1995 
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3 Presentación Imclal de las escuelas estudiados 

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

Cuadro 21 
Escuelas estudiadas en Peru segun sistema 

T1PO Número-
Centros educatiVOS de FYA 28 

Escuelas publicas 28 
Total 56 

Nota numero total corresponde al numero de Instrumentos de 
recolecclon de datos completados correctamente y devueltos 
al equipo de investiga clan 

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 FY A se ha logrado una 
cobertura alta de los centros educattvos7 La cobertura en Peru es de 68 3% ya que de un 
total de 41 centros educatiVOs, 28 participaron en el estudiO 

Ahora bien, en cuanto a la cobertura del estudiO en terminas del porcentaje de 
matncula nacional en educaclon pnmana formal en Peru se puede señalar lo sigUiente la 
matricula total en la educaclon pnmana formal de Peru es de 4,085,0058 De ese total, 110% 
(45,129 segun Informaclon del Instrumento, "Perfil de escuela") es cubierto por este estudiO 

Por otro lado, resulta Interesante ubicar la parte de universo de alumnos 
estudiados correspondiente a FYA frente a las matriculas nacionales La cobertura de la 
educaclon primaria por FYA como porcentaje del numero total de alumnos matriculados 
en Peru (4,085,005) es de 045, lo cual corresponde a 18,396 alumnos de FYA en el 
estudiO (segun Informaclon del Instrumento "Perfil de escuela") 

Con los datos antenores se logra ubicar el numero de escuelas estudiadas y su 
matricula en el marco de la matricula nacional en Peru A contlnuaclon, se prosegulra con 
esta IntroducClon al conOCimiento de escuelas cubiertas por este estudiO Se revisaran las 
escuelas estudiadas en termlnos de su locahzaclon y su dependenCia administrativa 

7 

8 

El estudiO Comumdades educativas donde termina el asfalto Escuelas Fe y Alegna en Amenca Latina 
logro recolectar Informaclon de 56% de los centros educatiVos de FYA 
Numero de alumnos matnculados en educaclon preescolar y pnmarla formal Esta Cifra 
corresponde a la relaclon entre la matncula y el numero de los mños de edad escolar en cada pals 
Dato extraldo del Anuano EstadistiCa de Amenca Latina y el Caribe 1996 
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• Locahzaclon 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 Peru es 
uno de los paises en que el universo de FYA presenta una mayor Incidencia de centros 
educativos en sectores de la marglnalldad urbana al compararsela con las escuelas publicas 
del estudio 

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

• Dependencia administrativa 

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

La dlstnbuclon de las escuelas de acuerdo a su dependenCIa admInistrativa Indica que los 
centros de 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 metodologlco del estudio 

1 Enfoque metodológico general 

1 1 El enfoque de base 

El enfoque metodologlco utilizado se Inscnbe en la tradlclon de los modelos 
evaluativos cuyos procesos de 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 anahsls son los de contexto, obJetivos, recursos, 
funCIOnamiento y resultados Estos permiten, por un lado, medir la efectividad y efiCienCia del 
estilo de gestlon Implementados en los distintos tipOS de escuelas, con 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 vana bies contextuales de la escuela (tipO de 
escuela, ublcaclon geografica, pals) en la eficiencia en los logros escolares de los mños 
pertenecientes a ambos tipOS de escuelas 

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

s~ reflere al ambienté MICO y entorno SOCI<:¡! en el cu<:¡! se desarro-Ha la estrategia 
Contexto B asp«:to c~ntral en é$t~ punto consl$te en evaluar los objetlVo$ d~ la mlSlon 

I (en adelante elitrategla) con las necesidades $entldas de la póbladón 

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

Recursos 
los recursos {} msumos de la estrategia estan constrtUldos por los recursos humanos 
finanCIeros y flslCos 
Se entienden todos los procesos que se desarrollan en la estrategia Estos pueden 
agruparse en dos grandes categorras 

FunCionamiento 
a) Procesos de desarrollo son las formas de IncorporaclOn al programa aSistencia 
partlclpaclon, mteracclones 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 
Constltwdo$ por los eféCtos o camblos que Sé producen en la poblaclon o~eto y/a en 
el contexto fl$ICO~soctal en que se l.llJ1Ca l<:¡ estrat~g¡a 

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

1 3 Focos de evaluaclon 

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

Un segundo foco la evaluaclon de procesos, estudia la relaclon eXistente entre las 
actividades y los productos o resultados alcanzados por las mismas actiVidades El objeto 
de analJsls 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 tecmcas de trabajO en grupo en el aula), en herramientas de 
trabajO para la docenCia, entre otros 

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

2 Los Instrumentos de recolecclon de Informaclon 

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

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

• CuestJonano para directores 

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

El cuestlonano consta de dos partes, una onentada a obtener datos de c1aslficaclon, 
tales como sexo, edad, tipo de establecImiento, numero total de la matricula, ublcaclon, 
c1aslflcaclon socloeconomlca, tiempo de eJercIcIo en el cargo, formaclon profeSional La 
segunda parte explora, a traves de vanables de OplnlOn, las representaciones asociadas a la 
expllcaclon del rendimIento escolar y la calidad educativa, agrupadas en tomo a tres 
aspectos funclon de dlrecclon, niveles de responsabilidad y tipOS de conducclon 

Las vanables del Cuestlonano para Directores que se han pnvlleglado para vincularlas 
con el rendImiento escolar de los niños son "cantidad de expenencla de dlrecclon", "practica 
del 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, nivel 
socloeconomlco de la poblaclon atendIda, matricula y rendimiento escolar, matncula y 
numero de grados, recursos docentes, recursos matenales y servIcIos que otorga a los 
alumnos Por la magmtud de los datos, SI bien la Informaclon refenda a matriculas esta 
contemda en este Instrumento, analltlcamente se la ha procesado como un Instrumento 
IndependIente 

• Manual de Recolección de Datos 

Este Instrumento fue diseñado con el proposlto de recoger Informaclon necesana 
para el estudio de la cohorte en cada una de las escuelas A partir de el se obtienen datos 
IndiVidualizados de los resultados escolares de un grupo de alumnos a lo largo de cuatro 
años de educaclon pnmana, expresados en las calificaCiones por ellos 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 Alegria en Amerlca 
Latina puede obtenerse mformaclon precisa sobre los proposn:os que orientaron la construcclon de las 
preguntas del cuestionario para directores y que permitieron enfrentar la estrategia anahtlca 
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considerando como base de la cohorte a alumnos de un grupo curso que Ingresan a pnmer 
grado de pnmana en el año 1991 

3 Diseño de Investlgaclon 

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

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

3 1 Estrategia cuantitativa 

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

La tecnlca utlhzada para la recolecclon de la Informaclon en los aspectos cuantitativos 
conslstlo en la aphcaclon de un set de cuestlonanos para dos tipOS de escuelas centros 
educativos de FY A Y escuelas pubhcas Cada set de cuestlonanos contenla cuatro 
Instrumentos que permltlan obtener Informaclon acerca de los directores en el Cuesftonano al 
DIrector, de las caracterrstlcas flslcas en una FIcha de la escuela, de la Matrtcula, 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 vana bies sociales baslcas - como la ublcaclon geografica y el ongen urbano rural -
mas o menos controladas Por otro lado, se eliminO del estudio escuelas que compiten para 
captar niños del bamo o localidad En ese escenano, una comparaclon entre el centro 
educatiVo de FY A Y la escuela pubhca estana sesgado Se decldlo establecer un "cnteno de 
distanCia mlnlma" entre el centro educatiVO de FY A Y la escuela publica Los recolectores de 
Informa clan escogieron una escuela a por lo menos cinco kllometros de distancia en el caso 
de las urbanas y urbano marginales, y a veinte kllometros en el caso de las rurales Se 
comparan entonces, dos tipOS de escuelas presumiblemente parecidas en todas las 
caractenstlcas excepto por el hecho que una de ellas pertenece al proyecto educatiVo de 
FYA 

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

El estudio consiste en medir los niveles de efiCienCia de las escuelas de FYA 
comparativamente con las escuelas pubhcas La vanable dependiente es el nivel de efiCiencia 
expresado en los Indicadores claslcos para medirla, que en este nivel del anahsls 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, repetlclon y deserclon 

Como un tercer indicador, relativo a la deserClon y que esta contenido en el punto 
antenor, se consideran los motIVos por los cuales los alumnos abandonan la escuela 
Este anahsls se encuentra detallado mas adelante 

3 2 Estrategia cualitativa 

El diseño cualitatiVO de Investlgaclon se realizo desde la loglca del estudiO de casos 
con el propOSltO de tomar conOCimiento en profundidad de la expenencla eXistente en FY A
Peru en funclon de los aspectos relacionados con aSistencia tecnlca, innovaCiones en los 
sistemas de finanCiamiento y gestlon de FY A, Y la organlzaclon de la partlclpaclon de la 
comunidad local en los centros educativos que Imparten educaclon pnmana formal, tanto en 
los sectores urbanos/suburbanos como rurales 

La recolecclon de la Informaclon en los aspectos cualltatJvos conslstlo en la 
comblnaclon de tecnlcas que contemplan 

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

b} Focus group con maestros y padres de famlha de los centros educativos VISitados 
c) Anahsls 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 anahsls de la Informaclon cualitativa se concreto a traves 
de la adecuaclon de los datos obtenidos para ser anahzados 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 mdlce de desempeño (performance Index) de 
gestlon del proyecto 

4 Diseño del universo de estudiO 

4 1 EstudiO cuantitativo Centros Educativos y Escuelas participantes 

Desde el punto de vista de la evaluaClon de los centros educativos los casos que 
fueron conSiderados corresponden al 68 3% de total de centros FY A SI se conSideran los 
cntenos de selecclon para las escuelas publicas, se puede deCir que se trata de una 
selecclon Intencionada de Unidades de estudiO en funclon de cntenos de distancia 
geografica El cnteno de selecclon de las Unidades de estudiO consiste en escoger aquella 
escuela publica que tenga mayor Similitud con la escuela de FY A evaluada respecto a las 
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vana bies de base (ver "Vanables de la Ficha de la Escuela" mas adelante) y que cumpla con 
el "cnteno de distancia mlnrma entre escuelas" 

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

Cuadro 3 2 
Numero de escuelas participantes en el estudiO 

Centros educativos FYA 28 
Escuelas pu bllcas 28 

TOTAL 56 

• Dlstnbuclon de la poblaclon estudIada por Instrumentos 

Descnblr la composlclon de las escuelas del estudiO presenta la unrca dificultad de 
que eXiste una subdlvlslon entre los Instrumentos, por lo tanto dependiendo de la fuente 
(encuesta director ficha escuela, manual de recolecclon) de un determinado anahsls sera el 
n' de casos que corresponda ASI por ejemplo a aquellos datos refendos a la escuela, tales 

como la ublcaclon urbano-rural les correspondera el "n" del Instrumento "Ficha de la escuela" 

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

Cuadro 3 3 
Dlstnbuclon de la poblaclon en estudiO 

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

n n n n 
Fléha Dlre<:tor Matriéuta Manual 

58 56 58 55 

43 EstudIO cuahtatlvo 

Peru fue seleCCionado por ser un pals que ha desarrollado una larga trayectona en 
FYA 

La cantidad de centros educativos estudiados es de cuatro escuelas urbano 
marginales 

5 Procedimiento de anahsls de los datos 

5 1 Anahsls de la InformaClon obtenida a partir de los Instrumentos de recolecclon 

Para los efectos del anallsls estadlstlco de los datos se procedlo a organrzar la 
Informaclon dlsponrble a traves de los tres Instrumentos aplicados Estos Instrumentos fueron 
codificados para ser analizados a traves del Paquete Estadlstlco ya señalado 
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• Vanables del "CuesÍlonano para directores" 

Este Instrumento cuenta con 28 preguntas de las que se obtuvo un total de 83 datos 
o vana bies que perrmten 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 
Independiente acerca de la matricula final (1995 - 1991) Y matncula Inicial (1991 - 1995) por 
grado, numero de cursos y, de alumnos aprobados, reprobados, trasladados y retirados 

• Vanables del Instrumento, "Manual de recoleCCión de Informaclon 
- hbro de las notas de la cohorte" 

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

5 2 Anáhsls 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 

• Pnmera parte del anahsls evolUCión de las calificaCiones 

En la pnmera 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 FY A Y escuela publica 

12 

13 

La descnpclon de los contenidos de cada una de las vanables 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 proJectlng school enrollment In countrle5 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 probablhstlca, 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 dlstnbuye segun la ley de Student-Flsher y sirve al propOSltO 
del estudiO debido a que se trata de la comparaclon de dos sistemas educaCionales que no 
presentan diferenCias Significativas respecto a vanables base y cuyos resultados, relatiVOS a 
las notas obtenidas en una cohorte, no Influyen en los obtenidos por la otra Por lo tanto la 
prueba permltlra conocer SI eXisten diferenCias estadlstlcamente Significativas entre los 
promediOS de calificaCiones alcanzados por ambos grupos considerando un nivel de 
slgnlflcaclon de 0,05% (u) 

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 vananzas cuyo valor figura baJo F Value Una vez venflcada la 
Igualdad de las vananzas el ana lisIs 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 u=0,05 definido 

Segun OREALC matematlcas y castellano son las herramientas baslcas a traves de 
las cuales se adqUieren otros tipOS de competencias Esta comparaclon es Interesante 
porque en el caso de que el promedio de "castellano + matematlca" sea 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 
pohtlca o por lo menos una practica Imphclta de aumentar las tasas de promoclon 

• Segunda parte del análiSIS tasas de promoclon, repetlclon y deserclon 

La segunda parte consiste en un Cuadro resumen con las tasas correspondientes a los 
Indicadores mas Importantes de efiCienCia Interna de la escuela estas son promoclon, 
repetlclon y deserclon Ademas figura el numero de alumnos de la cohorte para cada año, 
tanto de los centros educatiVOs de FY A como de las escuelas publicas La "tasa de 
promoclon" expresada en porcentaje corresponde al numero de alumnos matnculados del 
año siguiente La tasa de deserclon y la de repetlclon es Igual al numero de alumnos no 
promovidos La "tasa de deserclon bruta", expresada en porcentajes, se compone por el 
resultado de todos los motivos de deserclon aquellos que son definitiVOS y los que no se 
sabe exactamente SI constituyen un motivo de deserclon definitiva (desapanclon del registro 
etc) La "tasa de repetlclon" junto con la "tasa de deserclon" corresponde al total de alumnos 
no promovidos en un año dado La sumatona de las tres tasas debe ser 100 00% 
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El Cuadro con las tres tasas se complementa con un grafico de fluJo de la cohorte de 
alumnos (ver Graflco A) Este graflco corresponde a la misma tecmca 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 
matnculados el año 1 terminaron los cuatro grados en cuatro años oportunamente 

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

La segunda Secclon del grafico del fluJo de cohorte corresponde a las deserciones 
como aparece en el grafico A Luego del titulo, en forma ascendente figuran en el pnmer 
renglon la frecuencIa anual de desercIones, es decir, el numero de alumnos que un año dado 
desertan del sistema, representado con "n" deserciones La linea que sigue corresponde a la 
tasa anual de deserclon, que es el numero de alumnos de un grado en un año dado que 
desertan del sistema escolar, tasa expresada en porcenta.¡e A contlnuaclon, en forma 
ascendente estan las frecuencIas acumuladas de las desercIones, esto es por ejemplo que la 
frecuencia acumulada del año 4 es Igual a la sumatona de las frecuencias de deserclon de 
los tres años antenores mas la frecuencia del año 4 (í: n1des - n4des), es decir, el 100 0% 
de las deserciones de ese año Este calculo permite obtener el ultimo dato de la Secclon el 
porcentaje acumulado de desercIones, que Indica con mayor clandad en que momento de la 
carrera de la cohorte se concentran la mayor cantidad de deserciones Cada porcentaje 
corresponde a la proporclon de deserciones registradas hasta un año dado respecto del total 
de deserciones de la cohorte 

La tercera Secclon del graflco es la de las repeticiones Se leen de manera 
descendente 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 
repetJclones de un grado en un año dado sumado a la frecuencia registrada en los años 
antenores La frecuencia acumulada del año 4, es Igual a la sumatona de las frecuencias de 
repetlclon de los tres años antenores, mas la registrada ese mismo año y es Igual a la 
repetlclon total de la cohorte El dato permite obtener la ultima Imea, el porcentaje acumulado 
que es la relaclon entre las repeticiones en un grado de un año dado y el total de repeticiones 
de la cohorte 
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El metodo pemllte 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 nIños de la cohorte del sIstema estudIado es 
adelantado o retrocedido de grado 

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

3 Durante un año nIngun niño Interrumpe sus estudIOS 
4 Las transferencias entre subsIstemas pueden ser Ignoradas, 

pues se anulan entre SI 14 

GUIllermo Brlones 1991 Evaluaclon de Programas Sociales Ed Trillas 
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• Tercera parte del análisIs estudio de la deserClon escolar 

La tercera parte del anallsls corresponde al estudio de la deserclon escolar AqUl 
seran explicItados los motIvos de deserclon definItiva que correspondenan al numero de 
analfabetos funcIonales potenciales generados por los centros educativos de FYA 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 "definitIvas" y las "no defInitivas" es de enorme ImportancIa en el momento 
de calcular las tasas de reten clan 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 maslstenclas 
9 Desaparece registro (se dIscontinua la Informaclon escnta en los Informes 

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

De acuerdo al diseño de evaluaclon expliCItado al InICIO de la Secclon, solo algunos 
motIvos de deserclon seran conSiderados como motivos de deserclon defimtlva Estos 
motivos son "e', "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 cualitativo (o estudiO de casos) 

El estudIO de eficiencia realIzado en Peru no tuvo como proposlto realIzar un anallsls 
de la eficiencia Interna en termInas exclUSIvamente economlCOS, sIno mas bIen se onento a 
engarzar los esfuerzos hechos y los resultados obtenidos ponIendo en pnmer plano los 
resultados humanos 

Los conceptos de base que onentan esta elecclon son Costos, en cuanto mIden la efiCIenCIa 
de operaclon del sIstema en los dIstIntos grados de su organIzaclon 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, Admlmstraclon y uso de recursos matenales, 
porque traducen la efiCienCia de la dlstnbuclon y uso de recursos a traves de la organIzaclon 
del sIstema educatIvo, Calidad en el proceso pedagoglco, en el que intervIenen las relaCIones 
profesores - alumnos y el uso de la tecnologla educatIva, Dlstnbuclon de /a esco/andad, en 
cuanto a los resultados de la supervIvencia escolar 

Para los efectos del anahsls de los datos se procedlo a organizar la Informaclon 
disponible de acuerdo a los focos especIficas del estudIO 
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Cuadro 34 
Focos del estudio cualitativo 

Foco A 
8 conocImIento de la estrategIa baSlca de gesbon y 1inanclamfento de la 
educacJon primaria forma! de centros educativos 
ConoCImIento en detalle de los aspectos del contexto (caracterrstlcas de 
sIstema educatIvo nacIonal) y las caracterrstlcas de FYA que contrrbuyen a 

FocoS su nIvel de eficIencIa Interna tanto al nIvel de la Coordlnaclon NacIonal 
(practIcas de coordlnaclon de la labor educatIva) como al nIvel de los centros 
educatIvos (sus caracterrstlcas instItucIonales y_ organlzaclonale~l 
EstudIo dé faS práctIcas de gestión y flnanclamu;mto-, y la paroc1paClOl'1 de la 

FocoC comumdad en esas practIcas en los centros educatMl$ que Imparten 
educaaón pnmana 

Operaclonalmente los focos del estudio de casos se definen en funclon de las 
vanables e indicadores que a contJnuaclon 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 unrtano) 
* Niveles de uso de perfeccionamiento voluntano por parte de los profesores de FY A 

Estrategias de retenclon de alumnos 
* De prevenclon 
* De compensaclon 
* De partlclpaclon comunrtana 
* De promoclon fleXible 
* De Incentivos economlcos 
* Educaclon preescolar 

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

tipO de financiamiento) 
* Costo unrtano anual segun tipO de finanCiamiento 
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• Vanables consideradas en el Foco e 

EvaluaCión del financiamiento 
* Fondos que son generados y gestionados por los centros 
* Nivel de mverslon por alumno de los fondos autogestlonados por los centros en 

actividades cuyo fin es mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-
aprendizaje 

* Costo umtano anual (por alumno) de FYA en comparaclon con el costo umtano en el 
sistema pubhco 

PartlclpaClon 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 anahsls de las estrategias de retenclon escolar se procedlo a 
organizar la Informaclon dispOnible desde los distintos Instrumentos de recolecclon de 
Informaclon de acuerdo a los tipOS espeCificas de estrategias observadas 
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• Operaclonahzaclon de las estrategias de retenclon de alumnos 

A contlnuaClon se presentan los Indicadores considerados en cada tipO de estrategia 
de retenclon de alumnos descntas en el estudio 

Tipo de EstrátegJa de Retencion Indicádores 
- De educaCIón preescolar - exIstencia preescolar 
- De prevenclan - Preven clan en salud 

- ServicIos de alimentaclon 
- Deserciones relacionadas a la salud 

- De compensación - TratamIento de los problemas de aprendIZaje 
- AccIones educativas 
- EstrategIas pedagógicas 
- ObJettvos de la escuela 
- Temática de reuniones de los profesores 
- AnáhstS de los. problemas de rendnnletlto 
-Anahsl$ metodologfas deensetianza 
- Factores que lnclden en el mayor o menor 

rendImIento de los alumnos 
- ServiCIOS que otorga la escuela {pSICÓlogo, medtco, etc} 
- causas de fracaso eSCOlar atnbUldas a baJO el de fos alumnos 
- MotIVOS de deserClon atnbuldos a trastornos del aprendIZaje 

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

- MotiVOS de deserclOn atribUidos a alumnos que deben trabajar 
por problemas familiares 

- Acceso a la escuela 
- De promocFOo flexIble o - Tasa de repettclon 

automatlca - Tasa de aprobaclon 
- De Integraclon de la - PercepclOn del director acerca de caractenstlcas de la familia 

comUnidad - Frecuencia de reuniones de padres 
- ObJetiVOs educaCionales relaCionados con la familia y/o 

comunidad 
- ACCiones educativas Integradoras de la familia 
- Estrategias pedagoglcas orientadas a la familia 
- Analisls de la sltuaclon familiar de los alumnos en las reuniones 

de profesores 
- PartlclpaclOn de los padres en el proceso educatiVo 

6 Procedimientos de trabajo 

En termlnos generales, el procedimiento de trabajo se organizo en dos etapas La 
pnmera etapa corresponde al estudio cuantitativo y la segunda corresponde al cualitativo 

Los procedimientos generales por etapa y ordenados secuencialmente son los 
siguientes 

24 



61 

a) 
b) 
c) 

d) 
e) 
f) 
g) 

h) 
1) 

J) 
k) 
1) 
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a) 
b) 
c) 
d) 

e) 
f) 
g) 
h) 

1) 
J) 

k) 

Pnmera Etapa Estudio Cuantitativo 

Orgamzaclon del trabajo y coordlnaclon con actores Involucrados 
ReVISlon de base de datos y documentaclon 
ReVISlon y anallsls de documento preliminar, "CuesÍlonano Caracas", que 
recoge Informaclon baslca para el diseño del trabajo de terreno 
Elaboraclon de Instrumentos en funclon de vana bies e Indicadores 
Reclutamiento y entrenamiento de recolectores de Informaclon 
Aphcaclon de Instrumentos 
Ordenamiento y claslficaclon de la Informaclon (COdlficaclon de la Informaclon segun 
Instrumento) 
Procesamiento y anallsls de la Informaclon de cada Instrumento 
Dlscuslon de resultados para la elaboraclon del plan de anallsls, a partir del cual se 
realiza la selecclon, relaclon y cruce de vanables relevantes provementes de los 
distintos Instrumentos 
Procesamiento y ana liSIS de vanables relevantes consideradas en el punto 1) 
Dlscuslon de resultados para la elaboraclon de conclUSIones 
Elaboraclon de Informe 

Segunda Etapa Estudio Cualitativo 

Revlslon de documentaClon y anallsls del documento "Cuestlonano Caracas" 
Defimclon de cntenos para la selecclon del caso de estudio 
Orgamzaclon del trabajO y coordlnaclon con actores Involucrados 
Elaboraclon de Instrumentos, pautas de entrevistas en profundidad y focus group en 
funclon de los focos de estudIo 
TrabajO de terreno 
Ordenamiento y claslficaclon de la Informaclon 
Construcclon de Indlces 
Procesamiento y anahsls de la Informaclon 
Dlscuslon de resultados para la elaboraclon de conclUSIones 
Presentaclon de resultados preliminares del estudio de caso en la Asamblea 
Internacional de FYA realizada en octubre-novlembre en Cochabamba 
Elaboraclon del Informe 
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Secclon IV 

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

Fe y Alegna y en las escuelas públicas 

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 FY A Y en las 
escuelas pubhcas en Peru Despues de haber establecido la comparablhdad de los dos 
sistemas se procedera a presentar los resultados especlficos Finalmente, se presentaran las 
tasas globales en las categonas de progreso oportuno, repetlclon y retenclon de alumnos 
Las exphcaclones 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 comparabllldad 

En un estudio comparativo longitudinal resulta Importante establecer las slmlhtudes 
entre las dos poblaCiones estudiadas En este caso Interesa comparar las poblaCiones 
atendidas por los centros FY A y las escuelas pubhcas, sobre todo en vanables que son 
extemas 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 "Indlce de 
comparablhdad" de las poblaCiones atendidas constrUido sobre la base del comportamiento 
de un conjunto de vanables que tienden a asociarse con esas tasas en estudiOS ngurosos de 
la efiCienCia Intema En la medida que el comportamiento de esas vanables sea Similar en los 
centros educatiVOs de FY A Y en las escuelas publicas seran comparables estos dos 
sistemas educatiVOs en termlnos de la efiCienCia Intema 

Las vana bies sobre las cuales se ha construido el mdlce 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 
grado de marglnalldad en la locahzaclon de la escuela, (IV) el nivel socloeconomlco de la 
poblaclon atendida por la escuela, y (v) las tasas de trabajO Infantil de los alumnos segun la 
percepclon de cada director de escuela 

Por otro lado, resulta Importante considerar una vanable Intema 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 Intema de la escuela A 
contlnuaClon se considerara cada una de estas vanables 
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• Distancia de los establecimientos estudiados del establecimiento de educación 
pnmana mas cercano 

Es Importante establecer que la distancia entre las escuelas estudiadas sea 
aproxImadamente la mIsma Los resultados estanan pef]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 FY A porque podna haber una tendenCia a considerar estos centros 
como "magnet schools" que logran captar los mejores alumnos y/o los padres con mas 
InqUietud por la educaclon de sus hiJos 

Para la totalidad de los centros y escuelas en Peru eXIste un tiempo de viaje de mas 
de 30 minutos a la escuela mas cercana En general, se podna decIr que para que las 
poblaCiones atendIdas por los centros y escuelas estudiadas llevaran a sus hIJos a otro 
colegio tendnan que mOVIlizarse todos los dlas en vIajes cuya duraclon sena relativamente 
larga Estos viajes tamblen tendnan su costo Es probable que las famIlIas de las 
poblaCiones atendidas por las escuelas estudIadas matnculen a sus hiJos en su escuela 
actual por ser "la escuela del bamo" 

Cuadro 41 
Distancia de los establecimientos estudiados 

al establecimiento de educaclon pnmana mas cercano 

TfempG<fe Viaje 
M:a$de3D ~1:Itre 2G ':1 $0 Menos dé-:20 
mmutos mInutos minutos 

TIpo de escuela 

FYA 100 O - -
Escuela publica 100 O - -

Fuente "Perfil de la escuela I Instrumento de recolecclOn de datos utilizado en el estudIO 

• Número de alumnos en la sala de clase 

Otro factor asocIado tradiCionalmente con la efiCienCIa de los sIstemas es el numero 
de alumnos por profesor en el aula Aun cuando los resultados de la Investlgaaon han 
cuestionado la aSOClaClon de esta vanable con la calidad de la educaclon, un numero 
reducido de alumnos por profesor de aula ha Sido un cnteno de evaluaclon que se radica 
fuertemente en el sentido comun de los padres de familia Este cnteno podna ser un 
"magnet" capaz de atraer a padres de famIlia a una u otra escuela Los datos recogidos 
sobre este factor señalan que no eXisten diferenCias significaTIvas entre FY A Y las escuelas 
publicas (ver Cuadro 4 2) Es deCIr las diferenCias en las tasas de promoclon repetlclon y 
deserclon no se deben a vanaclones en el numero de alumnos por profesor de aula 
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Cuadro 4 2 
Numero de alumnos por clase en los establecimientos estudiados 

Número de escuelas Numero promedIo de Dlferenaa de Slgmficaclón 
alumnos medl.3$ (ct:¡:;OO5) 

FYA I Escuelapubflca FYA I Escuela publica 
26 I 28 3319 I 4300 -980 315 

Fuente Instrumento de recolecclOn de datos matncula 
No se registran diferencias significativas entre FYA y las escuelas publicas 

• Locahzaclon de la escuela 

Otra vanable que podrra afectar la eficiencia Interna es el nivel socloeconomlco del 
bamo en el cual un centro educativo o escuela esta Inserto Tasas supenores de FYA o de 
las escuelas publicas Indlcanan que la poblaclon atendida por un tipO de escuela estana en 
sltuaclon de menos nesgo social Y, por el contrano que las tasas Infenores se exphcanan 
por la sltuaclon de mayor nesgo social Sin embargo, la sltuaclon que señalan los datos es 
Inversa 

En terrmnos de la locallzaclon de las escuelas, es Interesante observar la mayor 
InCidencIa de la marglnalldad urbana entre los centros educatiVOs evaluados por FY A cuando 
se las compara con las escuelas publicas, caractenstlca que se destaca en Peru 

Cabe resaltar que esta locallzaclon menos favorable de los centros educatiVos de 
FY A es coherente con el proyecto educatiVo Internacional de FY A 

• Nivel SOCloeconomlCO del bamo de los alumnos 

Otro factor que podna InflUir en la eficienCia Interna es el nivel socloeconomlco del 
bamo medido en termlnos del "tiempo de viaje de distintos servicIos publicas" Se podna 
afirmar que "mientras mas largo sea el vIaje a esos servIcIos, mas marginal el barno" Es 
Importante evaluar SI eXIsten dIferenCIas entre los centros educatiVOs y las escuelas publicas 
en termlnos de este vanable 

Un dato Importante en este IndIcador es el año de su medlclon Resulta Importante 
medir el nivel SOCloeconomlCO de la poblaclon atendida por cada centro educatIVO de FY A Y 
por cada escuela publica La Informaclon que se tIene es la "percepclon del dIrector" acerca 
de cuan facll es el acceso a servIcIos publlcos desde el bamo de la poblaclon atendida por 
una escuela La dIficultad es que esta percepclon es del segundo semestre del año 1995 
(entre Julio y dICiembre), sin embargo la cohorte analizada 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 mformaclon haya SIdo obtenida 
sobre la base de la percepclon del director, sIno porque corresponderra a una fecha cuatro 
años despues del Ingreso del cohorte estudIada En ese penado de cuatro años se podlan 
haber producido cambiOS en el nIvel socloeconomlco del bamo, 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, famlhas "de una pobreza 
mas dura" podlan haber entrado al bamo dIsmInuyendo, tal vez, el Jndlce de educablhdad de 
la poblaclon atendida por la escuela En el anahsls de las condICIones SOCloeconomlcas de 
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los bamos atendidos por las escuelas estudiadas se asumlra la eXistencia de las siguientes 
condiciones 

Poblaclon "FY A" 1995 
Poblaclon "escuela publica" 1995 

Poblaclon "FYA" 1991 
Poblaclon "escuela publica" 1991 

En el Anexo 1, se encontraran datos refendos a la condiciones socloeconomlcas de 
las poblaciones atendidas por los centros educatJvos de FY A Y las escuelas en terminas de la 
duraclon del viaje entre el bamo de la escuela y cinco servicIos publicas el mUniCipiO, el 
hospital, el consultono, el almacen, y la escuela post-pnmana Se evaluan estos datos de 
acuerdo al siguiente pnnclplo mientras mas cercanos a la escuela esten estos serviCIOS, 
menos sera la margInahdad de la poblaclon atendida Al mismo tiempo, mientras mas leJOS de 
la escuela esten estos serviCIOS, mayor sera la marglnahdad de la poblaclon atendida 

En los Cuadros del Anexo 1 se observa que no eXisten diferencias Significativas en 
las poblaCiones atendidas por los centros educativos de FY A Y las escuelas pubhcas 
estudiadas 

• TrabajO infantil 

Otra caractenstlca de una poblaclon de alta marglnalldad es la elevada inCidenCia de 
trabajO Infantil entre los niños Es Importante eVitar toda confuslon entre trabajO Infantil y 
alumnos de educaclon secundana que trabajan Aunque estudiOS en la 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 InCidenCia de trabajO Infantil se 
asocia con tasas elevadas de deserclon definitiva del sistema escolar Es Importante 
establecer las InCidencias relativas de trabajO infantil entre los alumnos de los centros 
educatiVOS de 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 matnculados en las escuelas 
estudiadas, se logro que los directores respondieran a una pregunta acerca del trabajO infantil 
entre los alumnos de su escuela En esa pregunta cada dIrector IndICO que tasa de trabajO 
InfantIl correspondla a su escuela de acuerdo a los Intervalos señalados en el Cuadro 4 3 

En el caso de las escuelas publIcas, 57 7% de los directores estiman que en sus 
escuelas la proporclon de alumnos que trabaja es entre 11 y 30% Por su parte 30 8% de los 
dIrectores de los centros educatiVOs conSideran que la proporClon es menos del 10% A partir 
del anahsls de los datos, no se regIstran diferenCIas estadlstlcamente slgmficatlvas entre 
directores de FYA y de las escuelas publicas Por lo tanto los resultados sugieren que las 
tasas de trabajO Infantil son Similares en ambos sistemas 
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Cuadro 43 
Percepclon de directores de las tasas de trabajo infantil en sus establecimientos 

(en cada establecimiento estudiado) 

Perc~pc¡on de la 't3$a M~no$de10% 11-30% ~1..fiO% mas de 60% 
Tipo de escuela 

FYA 308(*) 577 38 77 
Escuela Jlubllca 333(*) 519 11 1 37 

Fuente Perfil de la escuela Instrumento de recolecclon de datos utilizado en el estudio 
EsbmaclOn por parte de los directores como porcentaje del total de directores 

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

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

Una oferta educaCional mas amplia podna generar demanda entre familias con 
aspiraciones educaCionales mas ambiCiosas En la orgamzaclon del reglamento de 
recolecclon de datos para el estudiO se busca redUCir esto al 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 ana lisIs de los resultados se debena 
conSiderar que la oferta educaCional podna tener alguna influenCia sobre la selecclon de 
escuela por parte de las familias y aSI afectar la comparabllldad de las "escuelas casos" 
provenientes de los dos sistemas Aunque no se puede medir exactamente su InfluenCia 
esta vanable deben a estar presente al momento de la lectura de los resultados 

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

En FY A-Peru, en comparaclon a las escuelas publicas, se ofrece educaclon 
secundan a con mayor frecuencia (21 vs 12) Se colocan estos datos porque, al parecer, al 
estar las familias en una escuela con una oferta mas amplia que la pnmana, estanan mas 
dispuestos a que sus huos 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 secundan a como la preescolar seran asociadas con la efiCienCia 
Interna de ambos sistemas educatiVOs y debenan InflUir sobre la lectura de las tasas de 
progreso oportuno, deserclon y repetlclon que seran tratados mas adelante en este Secclon 
La educaclon preescolar constituye una "estrategia de retenclon de alumnos" mas dIrecta 
porque puede aumentar la educablhdad general de los niños, y la educaclon secundana es 
menos dIrecta en cuanto a "estrategia de retenclon de alumnos", debido a que puede afectar 
posItivamente la dlsposlclon de los alumnos y sus padres a extender la carrera educaCional 

1 3 Comparablhdad de las escuelas 

De acuerdo a los CinCO factores externos a la escuela que constituyen este mdlce de 
comparabllldad, se podna constatar que en la mayona de ellas no eXisten diferencias 
Significativas entre las poblaCiones atendidas por los centros de FY A Y las escuelas publicas 
En termlnos de las ofertas educaCionales de FY A Y la escuela publica, se ha encontrado que 
un numero Importante de centros FY A tienden a levantar una oferta educativa mas global Se 
ha señalado porque esto podna InflUir en la efiCienCia Interna de la escuela Por otro lado, en 
termlnos de la locallzaclon de las escuelas estudiadas, FYA tiene un mayor porcentaje en los 
sectores urbano marginales 

Aunque los datos no permiten conclUir que los centros educatiVOs de FY A Y las 
escuelas publicas estan en Igualdad de condiCiones, se podna afirmar que de acuerdo a este 
Indlce de comparabllldad el alto grado de Similitud de las dos poblaCiones atendidas permite 
una comparaclon de estos dos sistemas escolares en termlnos de su efiCienCia Interna 

A contlnuaclon se presentaran los resultados del estudiO comparativo longitudinal de 
la educaclon pnmana formal de FY A Y de escuelas publicas 
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Peru 

2 Presentaclon de resultados 

2 1 Calificaciones e Indlce de Selectividad 

En Peru se construyo un Cuadro con la evoluclon de las calificacIones de la cohorte 
1991-1994 tanto de los centros educatIVOS de FYA como de las escuelas publicas Se 
procedlo aSI a realizar una prueba de dIferencIa de medIas para dos muestras de datos 
IndependIentes y a partIr de ello se hICieron los anallsls de slgnlflcancla (Cuadro 4 4) 

En una prueba para dIferenCIa de medIas en dos muestras de datos rndependlentes 
del estudIO de cohorte en Peru se encuentra que no hablan diferenCias SIgnIficatIvas en los 
promedIOS de los niños de FY A respecto de los de escuelas publicas en matematlcas, 
castellano y promediO del año 1993 (Cuadro 44) En cambiO, SI eXlsÍlan dIferenCIas 
slgnrficatlvas y pOSitIvas para FY A en todo el resto de los años entre ambos grupos en todas 
las matenas, estas diferenCias son alrededor de 4% mas para FYA Respecto a las 
dIferenCIas entre los puntaJes regIstrados por las escuelas en el "promedIO de calificaCIones 
matematlcas-caste"ano" y el "promediO final", no eXisten dIferenCias slgmflcatlvas a pesar de 
que las ultImas son levemente supenores Por lo tanto no eXIste eVidenCia para sugenr una 
practIca de Inflaclon de califIcaCIones para mejorar los promedIOS fInales 

Cuadro 44 
Anahsls longitudinal comparatIva de las diferenCias en los promediOS de las 

calificaCiones-Perú 

1991 1992 1993 
FYA Publica FYA Publica FYA Publica FYA 
n=1034 n=828 N=811 n=603 n=74O n=463 n=669 

1994 
Publica 
n=382 

Castellano .. 7106 6909 7041 6831 6837 6720 6676 67~ 

Matematlcas * 7288 6827 7036 6827 6827 6724 6709 6607 
Castellanolmatematlcas - 7197 6917 7038 6829 6839 6723 6694 6671 
Promedio final*** 

** 

*** 

7180 6947 7098 6939 6947 6863 6839 6783 

El promediO de calificaCiones estandarIZadas en matematlcas o castellano corresponde a la 
sumatona de cada una las calificaCiones en esa matena diVididas por el numero total de casos 
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 ) 
01 2 

El promediO final corresponde a la sumatona de cada una de las calificaCIOnes estandanzadas 
de cada alumno de acuerdo al promediO señalado por los profesores en los registros de notas de 
las escuelas 

Ahora bIen, las calificaCIones se tomaran con el fIn de determInar SI un sIstema es 
selectIVO de sus alumnos Para ello se reqUiere analizar las tendenCIas ascendentes y 
descendentes de los promedIOS de calificaCIones MIentras no es pOSIble comparar las 
califIcaCIones entre SI nr 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 
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FY A se destaca por educar mños de sectores de alta marglnalldad y aplica una gama 
vanada de estrategias de retenclon de alumnos Al mismo tiempo, los sistemas parecen tener 
la tendencia a seleccionar sus alumnos de acuerdo a polltlcas explicitas de selecclon o, 
Impllcltamente, a traves de practicas pedagoglcas de aula que seleccionan alumnos o a 
traves de conversaciones con los padres de un alumno con logros deficientes 

En las VIsitas realizadas por el equipo Investigador a centros FY A, era eVidente el alto 
grado de preocupaclon de los profesores por retener a los alumnos en peligro de repetir o 
abandonar la escuela Sin embargo, no eXlstla mnguna 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 reconocido, y menos 
aun, evaluado slstematlcamente por FY A A pesar de ello, la tendenCia esta clara y es un 
tema que requiere un anallsls en profundidad Habiendo aclarado los alcances de este 
anahsls de selectividad se pasara ahora a exphcar los resultados del anahsls de las 
cahflcaclones 

El cambiO en el promediO final de cahficaclones a traves de un penado deterrmnado 
se constituye en un Indlce de practicas (tacitas o expliCitas) de selectiVidad de alumnos En 
este caso, SI el promediO final de notas de los centros de FY A es mas alto en 1994 que en 
1991, es probable que eXista una practica de selecclon de alumnos por mayor habilidad, 
ampliando aSI la pOSibilidad que los alumnos con defiCienCias queden como repltentes SI 
ese promediO de notas de 1994 es mas baJO o Igual al año 1991 es probable que no eXistan 
practicas de selecclon de alumnos por habilidad Este no es un ,"dice exacto pero podna 
señalar una tendenCia a que un sistema en su conjunto en el pals sea mas selectiVO o menos 
selectiVO de alumnos por mayor habilidad o logro 

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

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

En el Cuadro 4 5 se observan los promediOS finales de calificaCiones de los años 
1991 y 1994 tanto de FY A como de las escuelas publicas A la derecha se Indica la diferenCia 
entre los dos promediOS finales de cada tipO de escuela 

Habna que agregar que una practica de retenclon de alumnos "a todo costo" es 
consecuente con elldeano de FY A 
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Cuadro 45 
Comparaclon entre los promedios de calificaciones obtemdas en 1991 y 1994 para cada 

sistema estudiado, como un Indicador de selecÍlvldad 

* 

22 

Promedios finares de calificaciones Dtferencla entre Jos promedlOSfínales* 
FYA Escuela publica FYA Escuela púbflca 

1991 I 1994 1991 I 1994 Dlf Dlf 
7180 I 6839 6947 I 6783 -34 -16 

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

Tasas de promoclon, repetlclon y deserclon 

Aqul se obtienen las tasas correspondientes a los Indicadores mas Importantes de 
efiCienCia Intema 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 

El Cuadro 4 6 muestra la evoluclon de las tasas de FY A en el estudio de cohorte Se 
registra el numero de alumnos para cada año y luego se calculan las tasas indicadoras de 
efiCienCia Interna de la escuela en porcentajes, las cuales deben sumar 10000 para cada 
año En base a estos datos y con las frecuencias es posible calcular el diagrama de flUJO de 
esta cohorte (Grafico 4 1) En un anahsls conjunto del estudio del comportamiento de la 
cohorte y el diagrama de flUJO, se puede apreciar que de 1,034 estudiantes de FYA en 1991, 
669 terminaron oportunamente el 40 grado en 1994 Esto, en porcentajes, qUiere deCir que en 
FY A-Peru la tasa de progreso oportuno de este sistema escolar es de 64 70% La tasa bruta 
de deserclon es de 9 86% Y el 48% de esta se registra en el pnmer grado o pnmer año del 
estudio En cuanto a la deserclon acumulada al tercer año esta es 1033% del total de la 
deserclon 
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Cuadro 46 
Tasas de promoción, repellclon y deserclon en FYA-Perú 

T:asas del Cjcló-de cu~ gt.a,d(>s 1991 1992 1m 1994 
NA-Pero 
N° de alumnos 1034 840 769 698 

Ptamocion {%} (1) (2) 8-123 9154- 00]6 9584 
Repetlclon (%) (2) 1402 583 624 300 

DeserC:Jon (%}(2} 473 261 22:9 114 

(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 repeuclon y deserclon estan expresados como porcentajes del total del 
cohorte Los tres porcentajes debenan sumarse a 100% 

Gráfico 41 
FluJo de alumnos de la cohorte FY A-Perú 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Progreso 
1991 1992 1993 1994 Oportuno 

Pero 
Porcentaje acumulado 5954 7633 9389 1000 

Free acumulada 78 100 123 131 

Tasa anual 473 261 229 114 

Free anual 78 22 23 8 

DeselUones / / / / 

G- G • G ·0 ~[i] 
RepJtenClas 

Free anual \45 \9 ~48 ~ 
21 

Tasa anual 1402 583 624 300 

Free acumulada 145 194 242 263 

Porcentaje acumulado 5513 7376 9201 1000 

En la escuela publica se observa (Cuadro 47, Grafico 42) que, comparadas con los 
centros educatiVOS FY A la tasa de promoclon es mas baja y que las tasas de repetlclon y 
de desercJon son mas altas en cada uno de los años estudIados, mostrando que en su 
conjunto FY A ha SIdo mas efiCIente que la escuela publica 
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Cuadro 4 7 
Tasas de promoclon, repetlclon y deserclon en las escuelas púbhcas-Peru 

Tasas del cIclo de cuatro grados 1991 1992 1993 1994 
Escuelas. publicas - Peru 
Wdealumnos 828 603 463 382 
PromocJon {j)/o) (1) (2) 7282 7678 8250 9031 

Repetlclon (%) (2) 1485 1210 1166 523 
Deserclon (%) (2) 12.31 1111 583 445 

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

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

Gráfico 4 2 
FlUJO de alumnos de la cohorte escuelas púbhcas-Peru 

Pem 

Año 1 
1991 

Año 2 
1992 

Porcentaje arumulado 4788 

Free acumulada 102 

TaSlanual 1231 

Free anual 102 

Desemones 

~pl1l!fla as 

Free anual 

Tasa anual 

Free acumulada 

Porcentaje cumulado 

1485 

l23 

4555 

169 

llll 

67 

12.10 

1% 

Año 3 
1993 

7934 

Año 4 
1994 

9201 

1% 

583 

Z7 

/ 

1000 

213 

445 

17 

/ 

Progreso 
Oportuno 

G ~G ---.. G 
'\54 '\ 

20 

1I66 523 

250 no 
9259 1000 

Por otro lado como se observa en el Cuadro 48 de 213 deserCIones brutas en la 
cohorte 1991-94 de FYA 62 corresponden a la categona de definrtlvas, esto es, e12910% de 
las deserCiones del sistema de FY A son aSimilables al concepto de analfabetIsmo funCional 
La tasa acumulada de analfabetIsmo funCional expresada en porcentaje, y generada por el 
sistema FY A en los dos pnmeros años del estudIo, es de 5 3% La tasa total de 
analfabetismo funCional generada por el sIstema FY A es de 5 99% 

En la escuela publica la deserclon definItiva mas fuerte se produce en el pnmer año y 
es de 9 2% La tasa total de deserclon definItIva de la cohorte de las escuelas publicas del 
estudIo es de 1399% Es Importante notar el hecho de que, en los centros de FYA la 
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deserclon definitiva registra una tasa mucho menor que en las escuelas publIcas, Siendo 
cada vez mas reducidas a medida que avanza el estudiO En cambio, en las escuelas 
publicas no se registra una baja constante 

La mayona de las deserciones en FYA se atnbuyen a problemas de salud, 4032% 
del total de las deserciones Las continuas InaSistencias representan un 32 2% del total de 
deserciones definitivas La misma tendenCia se observa en las escuelas publicas, 
obtenlendose tasas Similares 

Cuadro 4 8 
Analfabetismo funclonal* generado por centros educatiVos de FYA y escuelas publicas 

en Perú 

Año 1991 1:992 1993 1004 1991-1994 
Motivos de abandono FYA Pubhc FYA Pubhc FYA Pubhc FYA Pubhc FYA Pubhca 

a a a a 
Abandona por :6 :6 R 1 1 2 7 17 
problemas eoon6mlCO$ 154 77 2758 125 200 333 11.29- 1440 
familiares 
Abandona por 18 40 4 7 2 1 3 25 50 
problemas de salud 462 513 307 2413 250 500 500 4032 4237 

6 
.Abandon~ por 1 6- 3 '3 2 10 5 
~Inuas repetlClOlles 2.$0 461 1034- 375 400 1612 423 

5 
Abandona por 14 32 3 11 2 2 1 1 20 46 
contmuas maslstenclas 359 410 230 3793 250 400 500 166 3225 3898 

7 
Total dedeserolones 39 78 13 29 8 5 2 6 62 118 
Qefinitlv$ 100 1000 100 1000 100.. 1000 1000 10Va 1000 10GO 

() () O 
Tasa de deserclon 377 925 160 462 108 98 29 137 599 1425 
defimtlva 

* CapaCidad de comprender e intercambiar mensajes escritos que Incluyan calculas Simples y se 
lo consIdera como un reqUIsito para que las personas puedan ser Ciudadanos actIvos y particIpar 
en procesos de cambiO tecnologlco 15 

Con los datos obtemdos se puede realizar un anahsls del fracaso escolar Se debe 
considerar que dada la Importancia de la tasa de repeticiones en una presentaclon de la 
eficienCia mtema de sistemas educatiVOs sena Interesante llegar a una fonnulaclon mas 
precisa del universo de alumnos Se pretende mnovar en la forma de medlclon de las tasas 
de repetJclon ~Por que? Una equlvocaclon podna prodUCir una tasa que no representa la 
realidad de los sistemas escolares estudiados Sobre la base de ese pnnclplo, se presentaran 
las tasas reales de repetlclon sobre un "n restnngldo" Junto con las tasas tradiCionales (ver 
nota del Cuadro 4 9) La tasa real de repetlclon ~e calculara sobre este numero "numero de 
alumnos de la cohorte en 1991" menos el "numero de alumnos que han desertado por los 
motivos de cambiO de casa o escuela entre 1991 y 1994" Se ha conSiderado que los 
estudiantes que dejan una escuela por los motivos señalados, que constituyen un tipO de 
deserclon no defimttva, 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 En FY A-Peru por 

15 DefimclOn dada en documento de la UNESCO-OREALC, 1996 
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ejemplo del numero InIcial de alumnos de la cohorte 1034 se han restado las deserciones 
por cambio de escuela o casa 40 Esa operaclon deja un un restnngldo" de 994 que 
representa el universo mas precIso para el calculo de la tasa 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 Peru se observa una diferencia signIficativa, presentando 
FY A una tasa de repetlclon mas baja que la de las escuelas publicas 

Cuadro 4 9 
Tasas de repetlclon 

T~$a bruta de rt;!J>etlCtotl {1} Ta$~ reaJ de repetICión {2} 
FYA I Escuela publica FYA I Escuela publlCa 
2543 I 3248 2645 I 3358 

(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 

n2 - n3 

En lo que respecta a la deserclon, las tasas brutas obtenIdas debenan analizarse con 
mas finura con el fin de entender que porcentaje de esa deserclon se asocia a factores 
Intenores a las escuelas y que porcentaje corresponde a factores externos a la escuela En 
general los ana lisIs 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 deserclon 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 

Metodologlcamente, SI este estudiO tuviera como objetiVO "el fenomeno de la 
deserclon escolar" sena adecuado otorgarle un peso Importante a la tasa bruta de deserclon 
Por contraste dos tasas de deserclon fundamentales en un estudiO de eficiencia Intema son 
la deserclon definitiva y la deserclon no definItiva Sin estas tasas no se puede aSignar a un 
sistema escolar la tasa de deserclon que le corresponde Actualmente en la reglan 
latlnoamencana la toma de declslon en pohtlcas educativas y la aSigna clan de recursos 
fiscales a la educaclon se realiza en gran parte sobre las base de tasas eqUivocadas de 
deserclon en las cuales se responsabiliza al sistema educatiVO por la totalidad de las 
deserCiones cuando en realidad las deserCiones no definitivas no son responsabilidad del 
sistema escolar La Unlca tasa de deserclon relaCionada a la eficiencia Interna de un sistema 
de FY A o publico es la tasa restnnglda de deserclon definitiva 

Se observa en el Cuadro 4 10 que la tasa de deserclon definitiva es muy ,"fenor a la 
tasa bruta de deserCiones La tasa de deserclon definitiva de FY A es mas bélJa que en el 
sistema publico 
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Cuadro410 
Tasa de deserción del cohorte 

Tasa bruta de Tasa de deserciones por Tasa dedesel'cJones 
de$el'ClQ~ J1 )1%) camblosl2l {%~ d~Htrtlva$ {SI (%} 

FYA E$c.uela FYA E-scuefa pública fYA Escuela publica 
-pública 

986 2572 38 85 599 1399 

(1) La tasa bruta de deserclon Incluye deserclOn por cualquier de los motivos señalados 
en la Secclon III y en la Introducclon de este Secclon 

(2) La deserclOn por cambio es la sumatorla de las tasas de deserclon por cambIo de 
casa y por cambio de escuela 

(3) La tasa de deserclon definitIVa es la sumatorla acumulada del numero de alumnos 
que abandonan defimtlvamente el sistema escolar 

En cuanto al progreso oportuno, se entiende por este que un alumno termine los 
cuatro años de enseñanza en cuatro años consecutivos Se observa en el Cuadro 4 11, que 
FY A tiene una tasa global de progreso oportuno su penar a la de las escuelas publicas 

* 

Cuadro411 
Progreso oportuno 

(por tipo de escuela en cada pals) 

Tasa global de pro :JI"esooportuno(%J'*' 
FVA E:scuelapública 
647 417 

Tasa de progreso oportuno se calcula sobre la base de las siguientes unIVersos 
n1 = nO de alumnos que permanecen en el sistema hasta el año 4 
n2 = nO de alumnos matnculados en el año 1 
La formula de su calculo es la sigUiente n1 

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 reten clan es un concepto mas amplio que el progreso oportuno porque Incluye no 
solamente la capaCidad de los sistemas escolares en lograr progreso oportuno, sino tamblen 
su capaCidad de retener repltentes Es deCir, un alumno retenIdo por la escuela es un alumno 
cuyo progreso en el sIstema ha Sido oportuno o que ha repetido Un repltente, aunque haya 
tenido un rendImiento defiCIente todavla ha SIdo retenIdo por el sIstema Por un lado, esta 
evaluaclon ha SIdo mas eXIgente que las tradIcIonales en el calculo de las tasas globales de 
retenclon (ver Cuadro 412) y, por otro lado se ha reconocido que las tasas globales de 
retenclon junto con las tasas globales de progreso oportuno son Indicadores de la eficiencia 
del sistema porque destaca la capaCidad de retener un alumno aunque haya tenido un 
rendimiento defiCiente en uno u otro año 

En FY A, la tasa de retenclon de alumnos es mas alta que en las escuelas publicas 
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Cuadro412 
Tasa global de retención escolar del cohorte 

Tasa globat de retenclon '* { % ) 
FYA ! Escuela públIca 
9000 I 7427 

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 matriculados en el año 1991 
La formula de su calculo es la sigUiente 

Tasa GR = n1 + n2 
n3 

Con los datos presentados se han podido observar las vanaclones que eXisten entre 
FY A-Peru y las escuelas publicas, y como dichas vanaclones se asocian con las diferencias 
entre las tasas de promoclon, repetlclon y deserclon definitiva 
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Sección V 

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

Introducclon 

Los Mlnlstenos de Educaclon de toda la reglan LAC16 han desarrollado un cumulo de 
estrategias de focallzaclon para reducir las tasas de deserclon escolar durante los pnmeros 
años de escolanzaclon de los niños provementes de los sectores mas desprotegldos de la 
sociedad 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 
polltlcas de la Reglan En cierto sentido, esta Secclon presentara lo medular de la 
Insplraclon de FY A proveer la educaclon pnmana formal a los sectores mas des protegidos 
de nuestras sociedades 

Postenor a un anahsls 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 retención de 
alumnos la estabilidad de los profesores en la escuela 

La estabilIdad del equipo docente es una condlclon necesarIa para la 
Implementaclon eXitosa de cualqUier estrategia de reten clan de alumnos, especialmente 
en el caso de las varIaCiones basadas en la sala de clases Para realIzar el ana lIsIS de la 
estabilidad del equipo docente se solICito a los directores de FY A-Peru Indicar el 
promediO de permanencia estos en cada una de sus escuelas 

Como Indica el Cuadro 5 1, los directores de las escuelas de FY A estiman que sus 
profesores cuentan a su favor entre 1 a 10 años de serviCIO y dos tercIos de las escuelas 
cuentan con un promediO de años de serviCIO entre 6 y 10 años 

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

Promedio de años deservlclo de profesores en 
Total casos centró$ $StlCátiVO$ (fe FYA 

S o menos 1 6-10 I 11-20 I 21 o mas 
28 185* I 667* I 148* I -

Fuente CuesÍlonano al director 
* Numero de respuesta de directores expresado en porcentaje 

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

16 Reglan LAC Reglan de Latlnoamenca y el Canbe 
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El numero de años de servicIo en general es bajo SI se considera que el 80% de los 
profesores presentan entre 1 y 10 años de servicIo Esto podna Influir sobre la 
Implementaclon de las estrategias de retenclon de alumnos en los centros educativos ya que 
el eXlto escolar depende en parte de la creaclon de un entamo de aprendizaje estable en 
donde el profesor es la figura central A pesar de lo antenor, los directores de FYA no lo 
consideran como un obstaculo para el proyecto educacional FY A en sus escuelas 

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

2 Las siete estrategias de retenclon de alumnos 

En la reglan LAC se han Identificado siete tipOS de programas destinados a enfrentar 
el fracaso escolar programas preventiVOS, programas compensatonos, programas que 
Involucran a la comumdadlfamllia, programas de incentivos economlcos, y programas 
preescolares, eXisten, ademas, programas indirectos, como aquel de la educac/On tecmca 
secundana llamado, "educaclon con trabaJo" 

A contlnuaclon se muestra como FY A-Peru aplica seis de estas estrategias de 
retenclon 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 Investlgaclon 

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

En Peru no se aprecian diferenCias Significativas entre los centros de FY A Y las 
publicas en terminas de las estrategias Implementadas en las escuelas para redUCir la 
deserclon escolar CasI el 40% de los centros de FY A aSI como las escuelas publicas, 
aplican estrategias que persiguen Integrar a la comUnidad en un sentido mas amplio, 
especialmente a los padres Se organizan talleres para padres y comltes de aula escolar con 
el fin de mejorar la comprenslon de los problemas que encaran sus hijOS Las estrategias 
preventivas son de conSiderable ImportanCia para FY A Muchas escuelas realizan campañas 
de ahmentaclon, salud e higiene personal, campañas de InmUnlzaClon y programas medlcos 
preventivos 

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

2 1 Estrategias preventivas 

Los programas preventivos estan destinados a atender los aspectos de salud y de 
nutnclon de los 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 
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Dentro de los programas preventivos que presenta FY A destacan el programa de 
desayunos escolares (79 9) Cabe señalar que este servicIo se ofrece con mayor frecuencia 
en los centros de FY A que en las escuelas publicas 

Resulta Interesante analizar la relaclon entre la presencia de estrategias preventivas y 
la tasas de deserclon por razones de salud En FY A, aunque el programa de desayuno tenga 
una cobertura alta (mas de 79% de los centros) y el programa de almuerzo cierta cobertura 
(20,7%),25 de las 62 deserciones definitivas (40%) se atnbuyen a problemas de salud En 
las escuelas publicas 50 de las 118 deserciones (42%) se atnbuyen a esta raza n Podna ser 
que los problemas de salud que producen la deserclon no son de caracter nutnclonal Por 
otro lado, eXisten resultados supenores de FY A al compararse con las escuelas publicas en 
tomo a los otros indicadores de efiCienCia Interna las tasas de progreso oportuno, repetlclon, 
y retenclon global de alumnos En FYA los programas de nutnclon se asocian mas con 
mayores niveles de progreso oportuno y retenclon de alumnos que con las tasas de retenclon 
de alumnos 

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

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 focallzaclon de recursos economlcos y humanos en alumnos con problemas 
de aprendizaje Estos programas tienden a ser espeCialmente efectiVOS en reducir el fracaso 
escolar sobre todo cuando el horano de la escuela y el calendano escolar estan adaptados a 
las 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-Peru ofrece servicIos espeCializados para estos niños 

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

• Problemas de aprendIzaje y repebclon multlple en FY A 

Las tasas de deserclon escolar no son atnbUlbles por los directores de FY A ni a los 
problemas de aprendizaje ni a la repetlclon multlple, alcanzando solo un 7 7% para ambas 
causas 
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• 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" El Cuadro 5 2 muestra la 
frecuencia con que los directores de FY A conSideran este objetiVO de Importancia pnmana 
secundana o terciana ASI, mngun director de un total de 28 casos le otorgo Importancia 
pnmana y al sumar las opciones secundana y terciana tampoco alcanzo al 30% de estos 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 

CuadroS 2 
Apoyo a alumnos con problemas de aprendizaje 

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

nO de casos tasa de repetlctón dar apoyo a alumnos con problemas de aprendIZaje 
deFYA 

1er obJebvo I 
28 2645 

Fuente Cuestlonano al director 
(1) Numero de directores 

• Reuniones de profesores 

- I 
2"'obJebvo I 3erobJetwo 

1 (1) I 7 (1) 

¿Es ocaslon para la reVISlon y planlficaclon de estrategias de retenclon de alumnos? 

Un centro educatiVO no puede diseñar ejecutar y evaluar estrategias de retenclon de 
alumnos sin que analicen los problemas de los alumnos en forma slstematlca, ya que ese 
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 deben a reconocer que los problemas de aprendizaje de los 
niños son abordables no solo desde las estrategias formales, sino tamblen desde estrategias 
Informales Implementadas desde la dlrecclon, el profesorado y los padres de familia 

En el ana lIsIs 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 Ideologla de FY A de entregar 
una "educaclon-mas-centrada-en-el-alumno" junto con los resultados obJetiVOs de los nrveles 
de eficiencia Interna comprobadamente mayores de lo que presupuesto este estudiO Es 
Importante señalar que SI bien la "falta de apoyo familIar" es conSiderada por los directores 
de FY A como causa pnnclpal de la repetlclon de los alumnos en sus centros educatiVos 
llama la aten clan que la "sltuaclon personal y familiar de los alumnos" constituya tan baja 
pnondad en la lIsta de temas tratados en las reuniones de profesores 

En terminas de la conversaclon de los profesores durante sus reunrones 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 

44 



Sin embargo, se han observado diversas modalidades de conversaciones entre 
profesores en los centros educatiVOs de FY A, que van desde las altamente formalizadas y 
ntuallzadas (reuniones de profesores regulares al Intenor de las escuelas) hasta los entornos 
conversacionales mas Informales (la sala de profesores y el pano 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 En vanas escuelas se 
aprecia que la ofiCina del director no tema uso y en el caso de la "Escuela MI Peru" en 
Ventanillas, al norte del puerto de Callao, la ofiCina del director ni siquiera tiene puerta Los 
problemas personales y familiares del alumno son tratados en ambientes conversacionales 
menos formales 

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, creanvamente, los problemas de los alumnos en la sala de clase y en que las 
conversaciones Informales entre profesor/padre de famlha y director/padre de familia se 
buscan solUCiones ad hoc a los problema de un alumno 

• ¿Por qué los alumnos de FYA permanecen en sus centros educativos? 

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

En la Secclon VI se encuentra que los directores perCiben la expllcaclon del fracaso 
escolar y repetlclon centrada en la familia o en el contexto y la percepclon del eXlto (logro de 
los centros en termlnos de retenclon y progreso oportuno) centrada en la escuela Se perCibe 
la metodologla pedagoglca como la mas Importante influenCia indiVidual sobre un rendimiento 
escolar satlsfactono pero, sorprendentemente, tiene escasa o ninguna relaclon con el logro 
escolar defiCiente Debe notarse que en ambas explicaciones, aquella del eXlto o la del 
fracaso escolar, cunosamente estan ausentes las explicaciones centradas en el alumno 

De esta forma, tanto los directores de FY A-Peru como los de estableCimientos 
publlcos Indican que el pnnclpal factor que Influye sobre el rendimiento escolar es la 
"metodologla usada por los profesores" Esta apreclaclon completa el Circulo del "discurso 
teflon", en que m a la escuela ni a los profesores se adhieren a la responsabilidad del fracaso 
escolar 

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

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

• c:.Profesores negligentes o preocupados? 

El foco de la encuesta se centro en la actitud general del profesor hacia aquellos 
alumnos que tienen problemas de aprendizaje o de disciplina Se les pregunto 
espeCifica mente con cuanta frecuencia hablan observado que los profesores eran 
negligentes respecto a alumnos con cualqUiera de los dos problemas El Cuadro 5 3 Indica 
como ven los directores de FY A-Peru la actitud de sus profesores relativa a "alumnos con 
problemas' Segun los directores la negligenCia de los profesores es un fenomeno que no 
ocurre "muy frecuentemente" , sin embargo ocurre con cierta frecuencia (11 1 %) 

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

nO de muy frecuentemente aveces rara vez nunca 
casos fr«:uentemente 

27 - 3 9 14 1 
100 (*) - 111 333 519 37 

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

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

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

La estrategia compensatona mas espeCializada es el servicIo profeSional de un 
pSlcologo Los servicIos espeCiales para aquellos niños con retraso en el aprendizaje no 
estan prontamente dispuestos para los barrios urbanos extremadamente pobres y las 
areas rurales en que, por lo general, estan ubicados los centros educatiVos de FYA En 
Peru un 24 1 % del total de los centros educatiVos ofrece este servicIo 

A pesar de no ser un porcentélje 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 educa clan 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 
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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, en Peru destaca el 
programa de la educaclon personalizada de la Escuela 33, del bamo "MI Peru", en Ventanilla, 
Callao 
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Educaclon personabzada 
Escuela 33 (bamada Mt Peru' t sector altatnente rnargin.afizado en VentaPilfa. Cana.:>) 

El 54% de los 40 mil habdantes de este sector marg~nal al norte de ltma, son mños en edad escolar 
pnmarla (6-10 afios} AprO)omadamenteel 7% de la poblaclon adulta trabaja en el sector fonnal de la economla El 
resto busca trabajo de dla en dla en el sector mfonnal, o atiende pequeños talleres, o trabaja como vendedores 
callejeros La Escuela 33 ha respondldo a los problemas sociales de sus alrededores dando priOridad a la 
educactOn 00 habllldades SOClates en lugar de los aprendIZajes mas duros El proyecto de ooucaClon completado 
en enero de 1996 confirma claramente esa pnonzacron Los alumnos aprenden con matMales pedagoglcos 
secuenciales a su propro ritmo la reslstenCIa de los padres de familia a este tipO de educaclon puede en 
ocasIones ser muy dura Un apoderado se quejo de que su h~ matrICulada en esa escueta demoraba mas 
TIempo en recdar la ''tabla deJ tres' que su sobnna, de otra escueta 

SI frente a ese reclamo es dl'fícll responder con resutfados en el corto plazo, en el largo plazo, la Escuela 
33 nene resultados Importantes Los resuttados mas espectaculares aparecen solo mas adetante, al cumplir la 
educacton primaria {~ grado} oon ocaslon del desarrollo de los talleres técmcos de la educaclon tecmca 
secundarla en que los alumnos deben exhlbtr tmClatwa y organIZar de modo Independiente las tareas por cumplir 
El resultado es una poblaClon escofar secundarla sIn problemas socrates graves, con gran capactdad de asumir 
responsabr~rdades y sIn problemas de dlsClplma 

Caractenstlcas del proyecto son 

- EducaClon personahzada como metodolog!a para ta educaclon SOCIal 
- Responsablhdad como pnnclpal valor enseñado a los mños 
- Auto-evaluaclon 
- DIficultad para lograr apoyo de los padres porque los modelos tradiCionales 
Imponen ta eXIgenCIa patema de un concepto enClclopedlco del aprendIZaje 

2 3 Compromiso activo de la comumdad con el proyecto del centro educatiVo 

Un compromiso activo de la comUnidad con la escuela, sea en su gestlon, su 
mantenclon o en la educaclon de sus alumnos es el pivote de la estrategia de retenclon 
de alumnos de FYA Al mismo tiempo el alcance del compromiso activo de la comUnidad 
supera estos obJetiVOs educaCionales mas restnngldos llegando a convertirse en una 
estrategia de desarrollo local en la cual el centro educatiVo abarca proyectos polltlco -
territOriales productiVOs culturales y educatiVos La partlclpaclon activa de la familia en 
la educaclon de un niño es solo una de las caractenstlcas de una estrategia para la 
comUnidad de mas vasto alcance El efecto del centro educatiVo como Instltuclon es un 
fenomeno que Impacta pOSitivamente a la comunidad local, creando aSI una apertura a la 
partlclpaclon activa en 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 FY A de apertura de un centro educatiVO nuevo, de su desarrollo 
Institucional y de su educaclon basados en la comUnidad La creaclon de un centro educatiVO 
tiene vanos pasos Invltaclon por parte de representantes de la comunidad, InstalaClon 
Inmediata de un centro educatiVO, consohdaclon del apoyo de la comUnidad con 
organIzaciones comunltanas, parnclpaclon activa de la comunidad en la construcclon de la 
escuela goblemo 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 
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ColaboracIÓn entre la comunidad local. el centro educativofVA yla Oficina Naciona1 
Petú. financtárnaeníO e[)mplem~nta*,~D de proyectos de mfmeStructura 

El desarrollo de la mfraestruclwa de !os centros educatlVos es gestionado a nivel de la Oficma NacIonal FYA ha 
coostrwoo 46 estableclfllialtos desde su fundaclon en 1966, cada uno de elfos ofrece dos escuelas pnmarlas y dos 
secundanas, una pnmana y secundana al la mañana y oil'as en la tarde fYA construye y eqUIpa los centros 
educatIVOS sobre la base de un flnanclamlsnto-compalÍ:ldo de parte de te OfiCIna NaCIonal y fa comumdad escolar La 
OfiCIna NaCIOnal financia los matenales y la mano de obra háslca, en gran medida a través de aportes de agenCIaS 
mt~aclonales y €I Centro de Padres del centrQ fínancla tos matMales y .la mano de obra de las t~lnaclones 
(ventanas, puertas, lnstalaclon elec!nca y de plomena} B equ¡pamrent-o de .fas salas de clase es "financIado por el 
centro de padres en cooperaClon con la OfiCIna Nacional Los costos de mano 00 obra son cub1ertos por los talleres 
de formaClon de carpmtería det nivel secundaoo de la educaclOtl: (12-17) 

El foco de esta estrategia se basa en el tema de la partIclpaclon de la comunidad al 
"Involucramlento de la familia en la educaclon de sus hiJOS" Las preguntas claves que 
onentan este marco son ¿como visualizan los centros educativos de FY A la partlclpaclon de 
la familia? y ¿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 situación familiar de los alumnos 

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

En el Cuadro 5 4 puede observarse que los "problemas economlcos" son el pnnclpal 
problema asociados por los directores de FY A-Peru con las familias de sus escuelas 

Cuadro 5 4 
Percepción del director de la Situación famlhar de los alumnos 

Nómero total 1 2 3 4 5 
de.casos 

FYA 28 20 5 - 2 1 
100 (*) 714 179 - 71 36 

Escuela publIca 27 19 6 1 - 1 
100(*) 704 222 37 - 37 

Fuente Cuestlonano 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 qUlmlC8s) 
(4) falta de mteres en los niños 
(5) falta de apoyo emocional 
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Se podna señalar que las onentaclones para la Incorporaclon de la familia en el centro 
educativo tienden a descansar sobre este anallsls, 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 FYA estan Insertos 

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

• Perspectiva de los directores partlclpaclon de los padres y eXlto 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 practica del 
profesor 

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-Peru consideraban la 
vanable como pnmer, segundo o tercer factor mas Importante en el eXlto del alumno 

Como Indica el Cuadro 5 5 un 3 6% de los directores de FY A considera la 
partlclpaclon de los padres de familia como la InfluenCia mas Importante en relaclon al eXlto 
del alumno y solo un 39% lo considera SI se suman las tres pnondades 

Cuadro 5 5 
Partlclpaclon de padres de familia como factor Importante 

en el logro de los alumnos 

La partl(:ltpaeton ~ los padres de farrulla en el proc~ 
educativo es determinante en los lo. ros de los alumnos 

nO de 1 es prlorfdad t 1) 2.<1 pnorldad (2) Sil prfOfldad (3) 
directores 

28 36* 107 222 

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 los logros de los alumnos 
Porcentaje de directores de FYA que consideran la partlclpaclon de los padres de 
familia como el segundo factor mas Influyente en los logros de los alumnos 
Porcentaje de directores de FYA que consideran la partlclpaclon de los padres de 
familia como el tercer factor mas Influyente en los logros de los alumnos 
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• Promoción de la participación de los padres 

La promoclon de la partlclpaclon de los padres de famIlia en los centros educatIvos de 
FYA (ver dIagrama ab81o) 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 cumphr estas dos funcIones, la actIvidad de los padres tIende a ser 
mas partlclpatlva 8810 la conducclon del dIrector de centro los padres son Involucrados en el 
proyecto InstitucIonal de la escuela (cuadrante A) y, mas especlficamente, en la educaclon de 
sus hiJos (cuadrante C) La partlclpaclon actIva de los padres de familia, en una modalidad 
partlclpatlva en vez de receptiva, es medular a la expenencla de FYA 

Tlpologla de partlclpaclon de los padres de familia en la escuela 

Co/aboraclon en la gesflon 

A 

procesos comunrtanos de evaluaclon de 
necesidades desarrollo de proyectos institucionales 
y co-responsablhdad en el financiamiento de las 
actividades 

PartlclpatNo 

e 

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

B 

Los proyectos institucionales estan determinados por 
el director La dlrecclOn busca financiamiento de los 
padres de familia y diseña mecanismos para 
canalIZar los aportes de los padres 

ReceptNo 

o 

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

Co/aboraclon en fa enseñanza-aprendizaje 

Entre los obJetIVOs educaCionales promOVIdos por los dIrectores de FY A-Peru, la 
"partlclpaClon de los padres en el proceso educaclonaf' no constituye una fuerte pnondad Se 
entiende que no sea el pnmer obJetiVO, pero cuando se suma a los directores que la 
consideran como obJetiVO secundano y terclano se observa que el 30% de estos le otorgan 
Importancia, ocumendo lo mIsmo con los directores de las escuelas publicas (Cuadro 5 6) 
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Cuadro 56 
Promoción de la partlclpaclon de los padres de familia en el proceso educativo 

El dIrector pr<mlueve la p$'tlejpaeWn de 10$ pádres en 
el proceso educatwocomo 

número total 1a prioridad 2.." prtOmtad 3a priondad 
de casos 

28 - 2 9 
FYA 100 (*) 71 321 -

27 - 2 10 
Escuela publica 100 (*) - 74 385 

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

En FY A se manIfiesta una contradlcclon en termInas de partlclpaclon de los padres 
Por un lado se ha observado el analrsls poco frecuente de la sltuaclon personal y famIliar de 
los alumnos en las reunIones de profesores y, al mIsmo tiempo, el alto grado con que los 
mIsmos dIrectores señalan que el fracaso escolar es atnbUldo a la sltuaclon famIliar o 
comumtana de los alumnos 

• Frecuencia de los encuentros padres-profesores 

A cada dIrector se le pregunto con que frecuencIa se realizaban los encuentros 
padres-profesores en sus escuelas En el pals cItado se observan frecuencIas similares entre 
FY A Y las escuelas publicas reahzandose estos encuentros una vez la mes como lo IndIca el 
Cuadro 5 7 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 7 
Frecuencia de las reuniones de profesores con los padres de familia 

Frecuencia 
TIpo de escuela Número total una vez al una vez por una vez al una vez por 

deeasos año s~re ~ Silmana 
27 - 7 20 -

FYA 
100 (*) 259 741 - -

27 - 5 22 -Escuela publica 
100 (*) - 185 815 -

Fuente Cuestlonano 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 8 se observa la 
dlstnbuclon de estas asambleas en los centros educatiVOs FY A Y en las escuelas publicas En 
FY A-Peru eXIste una tendenCia general a programar las asambleas en horas de clases 
Durante las VISitas a terreno a Peru los dIrectores InSistieron en la Importancia de tener a los 
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padres en las escuelas durante la jornada de clases con fin de que conozcan mas de cerca 
las actividades escolares 

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

Número ProgramaCIón de las reunJones.depacires:de famiha conpr-ofesores 
Tipo de escuela total de 

1 2 3 4 5 :s 
casos 

28 12 4 3 1 - 8 
FYA 

100 (*) 429 143 107 36 286 -
28 13 6 4 1 - 4 

Escuela publica 
100 (*) 464 214 143 36 - 143 

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 

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

Pnmero, que los fondos de Inverslon generados y gestionados por la escuela 
proveen un poderoso Incentivo para la gesÍlon 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 pOSitiva entre profesores, familias y alumnos, que 
redunda en ba.Jas tasas de repetlclon y deserclon escolar 

CaractenstJcas de la partlclpaclon de los padres de famlha en los centros educatiVOS 
deFYA 

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 conclentJzaclon 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 
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Los directores de FY A son miembros activos de la comunidad y presiden los multlples 
servicIos educativos y comunltanos en sus veclndanos 

Los centros educativos de FY A estan abiertos a los padres 

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

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

Educaclon en valores democratlcos 
Escuela 33 "MI Peru", slwadaen Ventamlla-Caltao. Peru 

El desarrotfo de la C{lmumdad no solo constituye una asplraclOfI de los centros educatIVOs de FYA en termlnos de una 
comumdad ampliada En este centro todas las actMdades extra--currlC\Jlares se ol'gamzan en rermmos de alianzas 
que apuntan a formar grupos de profesores DIChas alianzas confieren la oportunidad para que los profesores 
Interactuen entre SI en la orgamzaclon de actIVIdades culturales y deportIvas Los alumnos practican los valores de 
part1clpaClon y colaboraclon y los alumnos mas pequeños son capaCItados para vlnC\Jlarse con los mayores en el 
desarrollo de aclfVldades 

• La actfVldad ha conducIdo a la dlverslficaclon del t~po de conversac¡orles entre profesores a lo ancho de los 
dIVersos cursas y las especlablaCIOMS cumculares 

• PermIte a tos profesores Int~cttJar con lOS alumno$ al margen de la sala de clases 
• PermIte a fos alumnos mteractuar con los profesores en la medida que esos profesores Interactuan tmtre eflos 
• Promueve la pract~ca de valores democratlcos de partlCfpaclon y colaborac¡on 

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

2 4 Estrategias de incentivo economlco 

• TrabajO Infantil 

Las tasas de trabajO Infantil son dedUCidas de la Informaclon entregada por los 
directores qUienes Indicaron la inCidenCia del trabajO infantil en las escuelas como 
porcentaje del total de niños matnculados Los antecedentes indican que, de acuerdo a 
la percepclon de los directores de los dos tipOS de escuela, no eXisten diferenCias 
Importantes en termlnos de inCidenCia de trabajO infantil 

Dejando de lado la comparaclon de la InCidenCia del trabélJo Infantil entre las escuelas 
de FY A Y aquellas publicas, el Cuadro 5 9 Indica que el porcentaje de directores que 
considera la tasa de trabajO Infantil es alto (57,7% ) para el rango 11-30% de alumnos 
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Cabria Imaginar que, dado esta Incidencia del trabajo Infantil, los Incentivos 
economlcos directos o indirectos para las familias deberla ser una pnondad 

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

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

NuMerO total de- MéQQSde10% 11.;soa4 3'f~D% más de 60% 
casos 

26 308(*) 577(*) 38(*) 77(*) 

Fuente Perfil de la escuela 
* numero de respuestas de directores 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 FYA diseña soluciones para problemas que sus familias no tienen, 
efectivamente sera dificil que esas soluciones puedan ser conSideradas como Incentivos 
economlcos apropiados" 

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

Resulta Interesante examinar SI realmente los problemas economlcos de la familIa, 
aSOCiados a la tasa de deserclon escolar y la percepclon de los directores, COinCiden en cierta 
medida con la tasa verdadera de deserclon escolar por problemas economlcos 

Al revisar los datos estadlstlcoS (Secclon IV) sobre deserclon escolar por problemas 
economlcos familiares y compararlos con la percepclon de los directores (Secclon VI), se 
observa una sltuaclon contradlctona, puesto que el 69% los directores conSideran a este 
problema como la pnnclpal causante de las deserCiones, Siendo que los datos reales arrojan 
que solo el 11 2% de estas son atnbulbles a problemas economlCOS familIares 

Por otro lado los datos estadlstJcos revelan que la causante de las deserCiones son 
los problemas de salud (40%) De Igual manera se aprecia cierta contradlcclon al 
compararlos con la percepclon de los directores, ya que solo un 15% de ellos los señalan 
como tal 

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

• Incentivos economlcos de 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 penado normal de escolanzaclon pnmana es una estrategia de las familias 
basada en el ana lisIS de "benefiCIO economlco Inmediato vIs costo personal a largo plazo" 
frecuentemente utilizado por familias en extrema pobreza En este caso, el beneficIo 
Inmediato pasa a la 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 alimenta clan 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 prov/s/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 Peru ofrece el programa de almuerzos y 
desayunos escolares 

ServicIos de atenclon medica en las escuelas 

Dlspensanos medlcos chnJcas, pollchnlcos, programas preventivos y chequeos de 
desarrollo flslco son programas que se Implementan en la totalidad de los centros educatiVOs 
FYA Esos programas son en general auspiciados por los mismos centros educatiVOs 

Reducclon directa de costos accesibilidad de la escuela 

En relaclon al transporte escolar se puede señalar que en Peru, tanto los 
estableCimientos de FY A como para los publlcos, no cuenta con este serviCIO 
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En relaclon al numero de escuelas que cuentan con Infraestructura de penSionado, 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 "disponibilIdad de 
matenales y textos escolares" Se soliCito a los directores de FY A Indicar en que grado este 
factor es SignificatiVO en el eXlto de los alumnos Se revIso en que medida la "disponibIlidad 
de matenales y de textos escolares" es conSiderada por los directores como el pnmer, 
segundo o tercer factor mas Influyente en el eXlto de los alumnos 

La provlslon gratUita de textos como Incentivo economlco se relaCiona, al menos 
Indirectamente, con la ImportanCia de tales matenales para el proceso de aprendizaje en las 
escuelas Mientras mas cruCial sea el rol que Juegan los matenales educatiVOs y los textos en 
el proceso de aprendizaje (espeCialmente alll donde son oblIgatonos) tanto mas la provlslon 
de esos matenales sera un IncentiVO economlco 

Como Indica el Cuadro 5 10 pocos directores conSideran la "disponibilidad de los 
matenales educatiVOs y de los textos" como el factor mas Influyente para el rendimiento de 
los alumnos Y menos del 50% lo conSidera entre los tres mas Influyentes en el rendimiento 
del alumno 

Cuadro 510 
Dlspombllldad de matenales educatiVos y textos escolares como factor explicativo del 

rendimiento del alumno 

tnsponibihdad de materiales eQttcatl\tQ.$ y textos e$colares 
como factor explicativo deL rendimiento del.alumno 

numero total 1 á: prioridad :2á pnOtldad 3á: priOridad 
de casos 

28 36 (1) 214(2) 22 2 (3) 

Fuente Cuestlonano al director 
(1) Porcentaje de directores de FYA que conSidera la dispOnibilidad de materiales 

educanvos 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 de 
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 

57 



padres (4) una comblnaclon de donacIones pnvadas y del estado, ademas de aquellas del 
centro de padres (1, 2 Y 3), (5) compras al por mayor por la escuela a traves de credltos con 
una postenor reventa a baJo costo a los padres y (6) adqulslclon directa por los alumnos en la 
escuela 

CasI todas las escuelas de FYA y publicas tienen algun tipo de programa para 
reemplazar la adqulslclon directa por los alumnos y padres (ver Cuadro 5 11) Los 
programas financiados por el Estado tienen baja cobertura en FY A No hay un modelo 
claramente delIneado para todas las escuelas La mayor parte de los directores de FYA 
se las arreglan para combinar cierto numero de fuentes en orden a satisfacer las 
necesidades de sus alumnos aunque tal como se demostro en las salIdas a terreno las 
donaCIones prrvadas no son nunca permanentes dado que con frecuencIa se trata de 
donatiVos "por una vez" o forman parte de un proyecto mayor que puede benefICiar solo 
a un numero determInado de escuelas por un tIempo lImItado 

Cuadro 511 
Textos escolares y útiles escolares en Peru * (+) 

Provlsnm di;! textos eseolar~ y Uble$ escaJares 
1 2 3 4 5 6 

FYA(a) - 226 37 741 - -
Escuela pubhca( a) 120 - 320 520 40 -

Fuente Perfil de la escuela 
(a) numero de respuestas de directores expresado en porcentaje 
* (+) indica que las diferenCias entre los mecanismos mediante los cuales FYA y las 

escuelas publicas adqUieren sus recursos de aprendizaje son estadlstlcamente 
slgnlficaÍlvas 

Los mecanismos de adqUlslclon de recursos de aprendizaje (textos y utlles escolares) 
(1 ) apoyo del Estado 
(2) donaCiones pnvadas 
(3) apoyo de los padres 
(4) 1 2 Y 3 
(5) compra al por mayor por la escuela sobre base de credlto 
(6) compras directas por los alumnos en la escuela 

Los IncentIvos economlcos dIrectos e IndIrectos no constituyen FY A una estrategia de 
retenclon de alumnos demaSiado Importante Claro que se podrra 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 5 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 nIñas como 
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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 entregando les 
algunos rudimentos en matena de atenclon al nIño y de apoyo para el aprendizaje de estos 

En FY A-Peru un 3 6% de los centros educatiVOS estudiados cuentan con programas 
preescolares 

2 6 Programas de educaCIón tecntcos secundanos, "educacIón con trabaJO" 

Educaclon-con-trabaJo en los programas de educaclon secundana tecnIca 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 FYA-Peru un 362% 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 

Escuefas ft5eMdo-educacl'on&f y~t 
~oel<1l4S. uma~ ~~ 

Dadas tes :condIciones altamente preeari.as de la pobJaa¡~:snf fYA -deon:f¡o afmr sus ~ :fa ~ .ex...-affltnnos. y a la 
poblaclon adulta. Este- cemro ~\tO ha :desarrollado :00 modelo ~ ~ela qu:e: pOOrla tlamar:s~ n-cernro: de 
wv¡oro: -de eOtICaOIOn mt'e9mda.... l:QS :a11lmOOS- sec¡mdarn::¡s. ~ el :as1.tldto: con -el: trabajO -en talter-es. qu~ 
. producen -escnwIlOSY-otros .........., ~a tas escuetas, ~do (lornratos. -de otras-~as y. el comer-clO-
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Secclon VI 

Centros educativos de FY A Insertas en la comumdad local 

Introducclon 

La presente Secclon descnblr las caractenstlcas generales de la gestlon local de los 
centros educativoS de FY A-Peru 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 comumdad academlca y a los 
tomadores de declslon en matena de polrtJcas educativas por los modelos de gestlon escolar 
empleados por FYA Ya que el protagonista central en la gestlon de estos centros educativos 
es el dIrector se IniCia la presentaclon del tema con una reflexlon sobre la percepclon de los 
directores de los centros educativos acerca de las causas pnnclpales de la deserclon escolar 
y por otro lado de la repetlclon de grado 

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

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

Las razones que han dado los directores FY A para explicar las tasas de deserclon 
pueden enfocarse de distintos modos Para fines de este estudiO, tal vez sea conveniente 
analizar las explicaCiones 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, la exphcaclon 
centrada en el contexto "problemas economlcos de la famlha", constituye la razon pnnclpal a 
la cual se atnbuye la deserclon de los alumnos (692%) En termlnos de las exphcaclones de 
la deserclon centradas en el alumno tanto problemas de salud como problemas de 
aprendizaje se regIstra un porcentaje relativamente bajo para ambos casos (154 Y 77% 
respectivamente) Finalmente, en la exphcaclon centrada en la escuela, "haber repetido en 
dIversas ocaSiones", Igualmente eVidenCia un bajO porcentaje (77%) 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 expllcaclon centrada en el contexto "problemas economlcos de la familia" debe 
ser analizada en mayor detalle En este caso la deserclon del alumno es resultado de una 
declslon familiar en que se pnonza el beneficIo economlco de la familia por sobre los 
benefICIOS de mediano y largo plazo del alumno/hijo Es frecuente que los padres efectuen un 
anahsls de costo-beneficIo Simple e Informal sobre la marcha" que es aplicado durante el 

proceso de toma de deCISiones relatiVO a retirar un hiJO de la escuela Mas que hallarse en 
una poslclon neutral, la escuela tamblen es analizada CUidadosamente por los padres en ese 
anallsls costo-beneficIo 
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Datos obtemdos de grupos de padres de familia de los centros de FY A Indican que la 
pertinencia del curnculum y el aprendizaje del "conocimiento duro", al Igual que de las 
"habilidades SOCiales blandas", constituyen dos parcelas de Informaclon que Influyen 
directamente sobre un padre al momento de decidir retirar al mño de la escuela y enviarlo a 
trabajar o a desempeñar tareas domesticas La percepclon de los padres de la calIdad de la 
educaclon y la pertinencia de la escuela, sea Informada o no lo sea, podna estar relaCionada 
de modo Indirecto con las tasas de deserclon Dado que la exphcaclon relativa al contexto, es 
seleCCionada con tanta frecuencia por los directores de FYA como causa pnnclpal de las 
deserciones escolares, se piensa que los padres de un mño que deserta han efectuado un 
anallsls costo-beneficIo Informal de la permanencia de su hiJo en la escuela al que siguI o el 
abandono de los estudiOS 

Cuadro 61 
Causas pnnclpales de la deserción escolar 

(segun los directores de los estableCimientos estudiados) 

Tipo N"totalde Salud .economlca Probremas de 
e~$O$ .aPt~ri<lit:ajé 

FYA 
26 4 18 2 

100 (*) 154 692 77 

Escuela publica 
28 2 23 1 

100 (") 71 821 36 

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

repeticiones 
tepetida$ 

2 
77 
2 

71 

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

• "Cómo 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 gestan de FY A, tanto a mvel nacional como a 
mvel del centro educatiVO, son la "gestlon del fracaso esco/al' y "el desarrollo de estrategias 
de retencJOn 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 combmaclon 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, parecena 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 entorno 

Cuadro 6 2 
Causas pnnclpales del fracaso escolar 

(segun los directores de los establecimientos partiCipantes) 

Tipo N~decasos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
28 14 8 - 1 2 - - 1 1 1 FYA 

100 (*) 500 286 36 71 36 36 36 - - -
Escuela publIca 

28 13 10 1 - - - - 1 1 2 
100 (*) 464 357 36 - - - - 36 36 71 

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

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

(sobre todo la drogadlcclon) 
salud y desnutnclon de los niños 
C I baJo y problemas de aprendizaje (9) 
falta de matenales educatiVos 
metodos de enseñanza no apropiadas 

falta de motlvaclon de los niños 
(10) preparaclon defiCiente de docentes 
(11) falta de dedlcaclon de los docentes 

11 
-
-
-
-

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

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

Roles que debe Jugar el director 
Cntenos para la evaluaClon del desempeño del profesor 
Cntenos para la contrataclon de profesores 
Perfil de los temas cubiertos en los consejos de profesores 
Pnnclplos onentadores de los directores 
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 

2 1 Caractenstlcas de la gestión de los centros educativos de FY A 

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 caractenstJcas relevantes de la gestJon 
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 actJva 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 cumculum 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 multJples serviCIOS educacionales y SOCiales a la comUnidad local en 
que el centro educativo ofrece una gama de serviCIOS educacionales formales y no
formales para la familia y la comUnidad local amplia (programas de alfabetlzaclon, 
capacltaclon de padres en cnanza de los niños, organlzaclon de la comUnidad, entre 
otros) 

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

2 2 La autopercepclón del dIrector 

Uno de los indicadores del estilo de gestlon en general de un dIrector de escuela es 
su auto-percepclon en termlnos de las esferas de la vIda escolar en las que el pretende 
ejercer algun nivel de coordlnaclon y onentaclon El Cuadro 6 3 exhibe las respuestas de los 
directores en lo concemlente al rol de un director de centro especialmente en lo 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 
directores Ellos respondieron a siete Itemes Frente a cada Item el dIrector podla responder 
"SIempre", "caSI siempre", "a veces" o "nunca" 
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En terrmnos de las categonas, "facllltaclon de las actividades de profeslonalIzaclon de 
los profesores" y "supervisa a los profesores por medio de la observaclon de clase", se 
aprecia que mas del 70% de los directores de ambos establecimientos, facIlitan las 
actividades de profeslonallzaclon En cambio cuando se trata de supervisar a los profesores 
por medio de observaciones se eVidencia que un numero reducido de directores de FY A 
escogen la categona Siempre, al Igual que sus contraparte de escuelas publIcas 

En la categona "participa en actividades de profeslonallzaclon de profesores", no se 
eVidencian diferencias significativas entre los dos tipOS de establecimientos arrojando un 
444% para FYA y un 46 4% para las escuelas publIcas 

Para la categona "participa en la selecclon de nuevos profesores", resulta significativa 
la diferencia entre FY A Y los establecimientos publicas Donde el 59 3% de los directores de 
FY A señala que participa en la selecclon de profesores a diferencia de sus contraparte 
(296%) 

Igualmente en la categona "participa en la selecclon de textos escolares", los 
directores de FY A que siempre participan son un 40 7% a diferencia de los directores de 
establecimientos publicas (17%) 

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 los directores de ambos Sistemas, exceptuando en las categonas 
de partlclpaclon en la selecclon de nuevos profesores y de textos 

64 



Cuadro 6 3 
Rol del director de establecimiento de acuerdo a la percepción de los directores 

Peru FevAlegña Escuela pubJlCa 
stempre casI aveces Nunca siempre casi aveces nunca 

Slempre $Jem~ 

FaCIlita actividades de 22 (1) 4 2 - 22 (3) 5 1 -
profeslOnallzaclOn de profesores 786(2) 143 71 786(4) 179 36 

13 7 1 1 12: 9 7 -Evalua el desempeño de profesor€S 464 .25 {) 25D 3S 429 32.1 250-
Supervisa a los profesores por 6 11 10 1 7 14 7 -
mediO de observaclon de clase 214 393 357 36 250 500 250 
Part~lpa en ac!Mdades de 12 10 4 1 13 10 5 -
prof.es¡onaltzaclon junt-o con sus 444 370 146 37 46.4 357 179 

. prof€So/'es 
PartIcipa en la selecclon de nuevos 16 4 5 2 8 6 4 9 
profesores * (+) 593 148 185 74 296 222 148 333 
Parttclpa ~ la se(ecCloo de textos 11 11 :5 - 5 7 8 $ 
escolares ... f'l·): 407 401 18.5 11S 25.0 286 286 
Realiza evaluaclon anual de 19 7 1 1 22 4 1 1 
activIdades escolares 679 250 36 36 786 143 36 36 

(1 ) 
(2) 
(3) 
(4) 
* 
(+) 

nO de casos de FY A en una categona de respuesta 
nO de casos como porcentaje del nO total de casos de FY A 
nO de casos de escuelas publicas en una categona de respuesta 
nO de casos como porcentaje del nO total de casos de escuelas publicas 
el astensco señala una diferenCia entre los centros educativos de FYA y las escuelas publicas 
señala que los dIrectores de FYA responden que realizan una activIdad con mas frecuencia que 
los dIrectores de las escuelas publicas 

2 3 Cntenos para la evaluaclon del desempeño de los profesores 

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

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

El "cumplimiento de obligaCiones formales" (como aSistencia, etc) (4) es el cnteno 
pnnclpal de evaluaclon en Peru en las escuelas publicas 

El "aporte del alumno en las evaluaCiones" (5) es extremadamente bajo en ambos 
sistemas Cuando se suman los cntenos relaCionados al aula ,"contemdo de las clases" (2) y 
"metodos de enseñanza" (3), se observa que un numero mayor de directores de escuelas 
publicas pnonza uno de esos cntenos a diferenCia de sus contrapartes de FY A-Peru 
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Cuadro 6 4 
Cntenos para la evaluaclon de profesores 

Ctttellos para la evaluaCIón de profe$or~ 
(1) J2} f3} (4) {5} {6) (7) 
7 4 4 4 1 - 6 

FYA 
263(*) 154 154 154 38 231 -

7 6 4 10 1 - -
Escuela publica 

25 O (*) 214 143 357 36 - -

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

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

Resulta Interesante que los directores de los centros de FYA pnoncen los cntenos 
"mas personales" de los profesores, antes que su capaCidad tecmca' como los mas 
pertinentes en la evaluaclon de los profesores 

2 4 Cntenos para la contrataclon de profesores 

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

En relaclon a los directores de FY A-Peru se puede observar que el cnteno pnontano 
para contratar es con mayor frecuencia, aquel de "actitudes morales/etlcas" (3) 

En el caso de los cntenos mas profesionales, como "metodos de enseñanza" (5) y 
"formaclon profesional" (6) se nota un contraste entre las practicas de contrataclon de los 
directores de FY A Y aquellos de la esfera publica En Peru los directores de escuela publicas 
seleccionan "preparaclon profesional" (6) como cnteno pnontano, mientras que entre los 
directores de FYA el cnteno "metodos de enseñanza" (5) no es seleccionado por nlngun ellos 
Finalmente se puede señalar que ningunos de estos cntenos mas tecnlcos es seleccionado 
por mas del 14% de los encuestados de FYA 

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 "formaclon profeslonal"{6}), mas del 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 
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dIrectores de escuelas publicas pnonzan los cntenos Instrumentales (50%) por sobre los 
expresIvos en sus practIcas de contrataclon de profesores 

SI bIen es dIfIcIl denvar conclusIones mas solidas de estos datos, es Interesante 
sugenr como punto de dlscuslon que en la perspectIva de los dIrectores eXIste un "arquetIpo" 
del profesor FY A Podna sugenrse que este arquetIpo es transformado en el proceso de 
selecclon de un profesor, en un conjunto de cntenos de selecclon muy expresIvos y poco 
Instrumentales Se observa que los dIrectores de FY A se preocupan pnnclpalmente de 
contratar a un profesor dIspOnible para las multlples tareas que debe cumplir en el transcurso 
de una Jornada de trabélJo, aSI como tamblen para las "horas extraordlnanas" y los 
compromIsos de los dlas 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 FY A 

Se podna todavla sugenr que los resultados de FYA 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 aphcaclon de estrategias de retenClon de alumnos, mejorando aSI los 
niveles de efiCienCia de FY A 

CuadroS 5 
Cntenos para seleCCionar nuevos profesores* 

numero de casos por categona en la pnmera linea 
numero de casos por categona como porcentaje de numero total de casos 

Cl'itertos pata $elecc¡Onat nuevos pró~ 
Jft J21 {3} (4) (5t .{6} Vl 

FYA 
6 3 10 4 - 4 -

222 (a) 111 370 148 - 148 -
Escuela publica 

3 - 1 8 2 14 -
107 (a) - 36 286 71 500 -

Fuente Cuestlonano al director 
(a) numero de respuestas de directores expresado en porcentaje 
Cntenos para seleCCionar nuevos profesores 
(1 ) EntreVista personal 
(2) DIspOnIbilidad 
(3) Actitudes morales/etlcos 
(4) El director no participa en el proceso de seleCCionar nuevos profesores 
(5) Metodos de enseñanza 
(6) Preparaclon profeSional 
(7) No responde 
* El astensco señala que eXiste una diferenCia Importante entre los directores de FYAy 

los directores de las escuelas publicas 

2 5 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 externos, y 
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(b) las reuniones ordJnanas de profesores A contlnuaclon se tratan los datos recogidos sobre 
las reuniones de profesores 

Los resultados expuestos responden a IndicIos del cuestJonano de directores de FY A
Peru y de las escuelas pubhcas en relaclon a la frecuencia con la que ellos plantean ocho 
areas tematlcas diferentes durante las reuniones de profesores de las diversas escuelas 
Esas areas tematlcas pueden agruparse como, relaCionadas con los alumnos ("dlscuslon de 
problemas de los alumnos" "anahsls de un desempeño estudiantil deficiente", "anahsls de la 
sltuaclon personal y familiar del alumno") relaCionadas con el profesor ("anallsls de nuevos 
metodos de enseñanza" "anallsls de nuevos metodos de evaluaclon" aSI como "talleres 
ofrecidos por especialistas pedagoglcostl

) y relaCionadas con actividades de planlflcaclon 

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

En Peru 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 

Analizando el Cuadro se observa que los temas relaCionados con planlflcaclon 
predominan en las reuniones de profesores Mas del 50% de los directores de FY A Indican 
que siempre tratan la "planlficaclon de las actividades de los alumnos" Los temas 
relaCionados con los 'alumnos" constituyen, en general, la segunda pnondad, y los temas 
relaCionados con los profesores la tercera 

Cuadro 6 6 
Temas tratados en las reuniones de profesores 

FtéCUenC'<I SIempre c~si avéCes nunca 
ActIVidad siempre 

Conversar sobre los problemas de los alumnos 
6 (1 ) 7 13 -
231 (2) 269 500 -

PlamflcaclOn de las actlvldades de 10$ alumnos 
22 5 1 -
786 17g 36 -

Anahsls del desempeño defiCiente de un alumno 
13 9 5 
487 333 185 -

Ana)¡slS de nuevos metooos de enseñanza 
7 11 10 -
250 393 357 -

Anahsls de la sltuaclon personal y familiar de los alumnos 
7 7 13 
259 259 481 -

Analisls de nuevos métodos de evaluaClOn 
6 10 11 -
22.2 370 407 -

Evaluaclon de las actividades ya planificadas 
11 12 5 -
393 429 179 -

Talleres de especialistas en educaclon 
4 8 15 1 
143 286 536 36 

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

Los datos sobre las reuniones ordlnanas de profesores no debenan ser analizados 
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 
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profeslonahzaclon para profesores al nrvel regional y nacional y (11) las frecuentes 
conversaciones Informales entre profesores de FYA (especialmente entre aquellos del mismo 
grado) 

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

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 tipO 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 

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

Finalmente, en esta revlslon de las actitudes del director se recabaron datos relatiVOS 
a aquellos fundamentos que podna onentar su estilo de gestlon en los centros educatiVOs de 
FY A En este marco se les soliCito Indicar con que frecuencia pensaban que cada una de las 
ocho afirmaCiones presentadas eran valederas Se les pldlo Indicar cuan a menudo 
pensaban que determinada afirmaclon valla "Siempre", "caSI Siempre", "en ocasiones" o 
"Jamas" Todas las conclUSiones estan onentadas al profesor, es deCir, a la practica de 
gestlon del director en lo relativo a los profesores(Cuadro 6 7) 

En termlnos de diferenCias favorables Importantes entre directores de FY A Y de 
escuelas publicas en lo relatiVO a la presencia de dichos fundamentos, resulta bastante 
sorprendente notar que no se apreciaron diferenCias Importantes entre ellos 

Una vlslon 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 publlcas- Indica que los directores de FY A piensan que sus profesores esta n 
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 calidad de la educaclon pnmana Los 
programas de mejoramiento del desempeño del profesor, Impulsados por la Introducclon de 
IncentiVOS, habitualmente forman parte de pohtlcas de mejoramIento de la calidad Segundo 
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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 
en lo relativo a sus profesores, son extremadamente positivas 

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

Cuadro 6 7 
Creencias onentadoras de los directores de FY A 

en relaclon a sus estilos de gesbon 

Fteeuenci<i si~mpre caSI 

Creencias orientadoras siempre 
Plamficaclon anual es un gUia para las actividades de 24 (1) 4 
enseñanza/aprendizaje en la escuela 857(2) 143 
Existe un consenso entre los profesores con respecto a las actJv~s 17 10 
defFoldas en el plan anual 630 370 

La escuela da un Incentivo al mejor profesor 
3 7 
115 269 

Los profesores estan dlSpUestos a partlclpar en comisIOnes teCf11CO- 18 8 
pedagóglcas 643 286 
Los profesores esta n dispuestos a participar en la plamficaclon y evaluaclon 24 3 
anual de actividades 889 111 
los profesores respetan las normas de la escuela y las normas para 14 14 
profesores 500 500 
Los profesores estan dispuestos a pedir ayuda a un colega cuando surgen 11 13 
problemas en el trabaja 393 464 
Los profesares estan dISpuestos a particIpar en actIVIdades de 16 10 
profeslonahzacEOo 571 357 

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

avec~ nunca 

- -
- -
- -
- -
14 2 
538 77 
2 -
71 -
- -
- -
- -
- -
4 -
143 -
2 -
71 -

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

2 7 Fondos de Inverslon generados y gestionados por la escuela 

• Fondos de InverSlon 

Peru funCiona como un centro educatiVO Investido de un alto grado de independencia, 
especialmente en lo que concleme al area de fondos de InverSlon generados por esa misma 
escuela Se trata de fondos que, SI bien pasan por la contabilidad de la OfiCina NaCional, son 
generados y gestionados por cada escuela de modo Independiente Cada escuela desarrolla 
su propia base de recursos que Incluye las cuotas de asoclaclon de los apoderados los 
donatiVos naCionales e Intemaclonales y una cuota porcentual del fondo de la Gran Rifa 
NaCional Anual de FYA (una actiVidad naCional de recaudaclon de fondos que se realiza en 
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cada pals de FY A, que a su vez sensibiliza al publico 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 ca-responsables ASI el 
Involucramlento de la familia en este sentido podna relacionarse con el Interes de los padres 
a que sus hiJos permanezcan en el centro a pesar de sus problemas economlcos 

A partir de una pequeña muestra que contema aportes de todo tipO de escuelas 
(grandes/pequeñas, rurales/urbanas, grados de margrnalldad, reglan, con personal 
religioso/sin este) se hiZO el Intento de establecer las dimenSiones de los fondos de Inverslon 
con base en la respectiva escuela El Cuadro 6 8 presenta una descnpclon de los fondos de 
Inverslon generados por la escuela y gestionados por ella Como señala el Cuadro, los 
fondos de rnverslon 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 rnverslon 
generados por cada alumno de la escuela 

En Peru estos fondos son captados por el Independiente Centro de Padres de cada 
escuela y por el director El status legal de los Centros de Padres garantiza a estos una gran 
IndependenCia en su funCionamiento En muchos centros educatiVOs los directores carecen 
de un balance de los Ingresos y gastos del Centro de Padres Los fondos son recabados 
mediante una comblnaclon de mediOS un aporte fiJO por familia (no por cada alumno), otras 
donaCiones del Centro de Padres, otras donaCiones y un 12% de retomo de los rngresos 
netos logrados por los alumnos de cada escuela durante la Gran Rifa NaCional Anual A fin 
de lograr acceso a esos fondos un director debe presentar un proyecto al Centro de Padres 
que se atenga al plan de desarrollo estrateglco de la escuela La OfiCina NaCional de FY A no 
dispone de una rnformaclon mas detallada sobre los recursos generados por las escuelas y 
los padres De esta forma, la poht1ca naCional relativa a los fondos de Inverslon de la escuela 
es aquella del la/ssez-falre Al parecer la estncta ley naCional para los Centros de Padres ha 
facultado a un grupo mayor de padres para organizarse en benefiCIO de la escuela 

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 La 
dlstnbuclon de esos fondos resulta ser bastante equitativa de un centro a otro 
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Cuadro 6 8 
Fondos de InverslOn generados y gestionados por los centros 

educativos de FY A 1995 
(montos en US$) 

Fondos de inverSIón generados 
por los centt'o$ edUcatiVOS de InVet$ion lJót' ~ ... mno 

FYA{1t 

mas baJo mas alto mas baja mas alta 

5233 8530 76 12 O 

Fuente Informaclon recogida durante las vIsitas a Peru 
(1) Se estableCieron los rangos de las InversJOn en base a una 

muestra de centros educativos Una vez estableCidos los 
tramos de Ingresos que se estimaron representativos de FYA 
se entrevisto al personal de las ofiCinas regIOnales y nacionales 
para que Indicaran a que tramo aSignar cada centro educatiVo 
El Cuadro indica el tramo mas alto y el mas baJo 

• Fondos gestionados por la escuela (,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 cabna pensar que la parte del leon se destina a la 
Infraestructura En el Cuadro 6 9 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 aprendlzélje 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 béljo 

ObViando los montos de los fondos se observa que en general, la InverSlon en 
recursos de aprendizaje es bastante baja en cuanto porcentélje del total de los fondos de 
InverSlon generados por la escuela 

La Inverslon en recursos de aprendizaje es uno de los Indicadores de toda pOlrtlca 
destinada a mejorar la calidad de la educaclon Ese Indicador debe ser conSiderado Junto con 
otros como la pnonzaclon de la profeslonahzaclon en los proyectos presentados a las 
agencias donantes y los niveles de InverSlon en esa profeslonalrzaclon 
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Cuadro 6 9 
lnverslon de los fondos escolares en recursos de aprendIzaje 

1995 
(en US$) 

inversión del fondo Inversión en Inversión de los Inversión promedio 
e$cóJat' pot alUmno recun.osde fóndáS I;$coJat'.es por alumno én 

aprendiz ElJe oomo por alumno en recursos de 
porcénUl!e dé los recUt'~O$-(fé .aPté[Jdl~ 
fondos i: sco1ares apTendiZaJe 

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

76 12 16% 417% 46 70 64 

Fuente InformacJOn recogida durante las vlsrtas a terreno 

• Recursos de aprendizaje de las escuelas 

En terrmnos generales, SI bien los recursos de aprendizaje dlspombles en FY A son 
Indudablemente pobres, los centros educativos de FYA estan mejor equipados que aquellos 
de las escuelas publicas 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 cuatro categonas SI bIen este estudIO no ha tomado 
en cuenta el uso de esos recursos en la VIda diana de la escuela, son Igualmente Importantes 
cuando consIderamos que la Inverslon umtana de recursos publicas en FY A es bastante 
menor que en las propIas escuelas publicas Esos recursos dldactlcos, en general, son 
financiados medIante donaciones y por los fondos de Inverslon generados por la escuela 

Cuadro 610 
Dotaclon de recursos de aprendIzaje en los 

centros educatIvos de FY A 
(porcenta¡e de centros educativoS de FY A) 

p.orcentaje de centros 
Recursos educatiVOS de fYA 

~ 
Proyectora 41 *(+) 
Computadora 59 
Video 90 *(+) 
EqUipo de Somdo 90 
Toca cassette 100*(+) 
Fotocopiadora 31 
Mlmeografo 97 *(+) 
MaqUina de eSCribir 93 
Mapas 100 
Libros 96 
EqUipamiento DeportIVO 79 

Fuente perfil de la escuela Instrumento de recolecclon de datos 
* 

(+) 

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

OficIna nacIonal 
centro de prestaclon de servIcIos en un sIstema descentralizado de educacIón pnmana 

Introducclon 

En termlnos de la poblaclon en que estan Insertos los centros FY A, el dIseño del estudIo ha 
logrado controlar algunas de las vanables caractenstlcas de la poblaclon estudIantIl Se ha 
observado en 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 admInistrativas 
Instrumentalmente, los centros educatIvos FYA son una suerte de "escuelas publicas mas 
eficientes" 

Al mismo tiempo, se ha descnto como FYA 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 FY A son sus polltlcas InstitucIonales ya que no atienden 
a alumnos salvo de los sectores de alta y baja margmahdad 

Una breve reVISlon 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 VISlon educativa que subyace al proyecto educaCional La 
'marca" o "sello" de FY A Implica una VISlon compartIda trabajO en equipo, soclallzaclon de las 
metas y autorreahzaclon 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 
ampho Esa colaboraclon es crucIal para las relaCiones de confianza y colaboraclon que multIplican 
las poslblhdades del logro educaCIonal 

En esta Secclon se muestran las caractenstlcas de gestlon general de FY A-Peru a nIvel 
naCional Ademas se descnbe la gestlon 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 Ílenen 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 FYA" 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 estan 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 17 

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 profeslonallzaclon y su nivel de Inverslon 
un anahsls de los niveles de remuneraciones del maglsteno 
una revlslon y cahficaclon del rendImiento del departamento nacional de gestlon de 
proyectos 

1 Los profesores de 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 mformaclon obtenida del mstrumento de 
perfil de la escuela el cuestJonano del director y de las salidas a terreno del equipo de 
Investlgaclon en Peru A nivel de la ofiCina nacional se perfilan los programas de profeslonallzaclon 
nacional de FY A, el contenido programatlco de los mismos y su costo Ademas, los tramos de 

17 
Lamentablemente fue Imposible obtener datos ofiCiales mmlstenales acerca de la InverSlon publica en 
educaclon Proyecciones altematlvas basadas en datos ofiCiales obtenibles de años antenores fueron 
conSideradas como demasiado azarosas dado que estos calculos son susceptibles de slgmficatlvas 
distorSiones 
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remuneraclon muestran la sltuaclon del profesor de educaclon pnmana en relaclon al salano 
mlnlmo del pals 

• Oportunidad de profeslonahzaclon para profesores y directores en 1995 

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

BenefiCiariOS Tipo Descnpctoo 
Enriquecimiento personal y profeSional en termlnos de los 

Identidad y VISlon de FYA obJetiVOs humanistas y Cristianos de los centros educativos de 
FYA 

Profesores 
MISlon 

ReflexlOn iniCial y permanente sobre la Ideologla y los obJetiVOs 
deFYA 

Enseñanza y aprendizaje Profeslonallzaclon en las areas de pedaQoQla v curnculum 
Directores Gest!on escolar Innovaclon y cambiO en organizaciones educaCionales 

• Programas de profeslonahzaclon de Fe y Alegna en Peru 

En FY A la oferta general de programas de profeslonahzaclon es una comblnaclon de 
programas deSignados por FY A-Peru y el CUidadoso aprovechamiento de programas ofrecidos por 
otras Instituciones En el Cuadro 7 1, que provee una descnpclon de la oferta general para 
profesores y directores, se puede apreciar la comblnaclon de cursos extemos utlhzados por ella 

Cuadro 71 
Programas de profeslonahzaclon para profesores y directores - Peru 

1995 

Número-de 
Titulo Tipo Reglmen TOplCO partlcJpantes 

ldenttdad y vistan 

Identidad Institucional voluntano Diurno Onentaclon para profesores 150 
nuevos de FYA 

Onentaclon valonca de FYA voluntano ReSidenCial Onentaclon para profesores 50 
nuevos de FYA 

Talleres para profesores y voluntano ReSidenCial Fortalecer los matrimonios de los 28 
sus conyuges profesores y sus conyuges 

MIStoo 

Taller nacional sobre el voluntano Diurno Formaclon de profesores en sus 40 
IdeariO de FY A centros sobre la mlslon de FY A 

Enseñan:za..aprendlzaje 

Educaclon personalizada I voluntariO I ReSidenCial I Curso introductOriO 176 
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DuraCfoo 
(dfas) 

1 

3 

3 

2 

1
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Metodologla activa de voluntario diurno! Introducir profesores del mismo 160 10 
enseñanza residencial grado a un trabajo en conjunto 

en estas metodologlas 

Enseñanza y aprendizaje en voluntano Diurno Los aspectos ludlcos de la 25 4 
matematlcas enseñanza de matematlcas 

Educaclon cultura y paz voluntano Diurno Practicas organrzaclonales y de 20 11 
[Unrversldad Catohca de enseñanza que construyen 
PeruJ aprendizajes sobre la paz 

Personahzaclon de la voluntano Diurno Un cumculum de historia sobre 20 10 
enseñanza de la hlstona la base de las historia de Vida de 

mños margmados 

Educaclon en derechos voluntano ReSidenCial Desarrollo de un cumculum de 20 4 
humanos derechos humanos y educaclon 

CIVlca 

Educaclon sexual y voluntano Diurno Desarrollo cumcular y 90 8 
prevenclon del SIDA metodologlas actrvas en 

educaclon sexual 

D¡r~res de .centros 

Semmarlo para directores obligatOriO ReSidenCial 45 4 

Gestlon pedagoglca para obligatOriO ReSidenCial Gestlon de cambiO hacia 40 2 
su b-dlrectores practrcas pedagoglcas activas 

la ofICina naCional de FYA..peru.n<) es t.1f'l protagoniSta destacadO en el dEl$arrollo dé la oferta general de profes:lcmallZaClotl 
Muchos cursos san ofrecldos por grupos externos cuyos programas <:uentan con finanaíamrento ~xtemo As¡.Ia partlClpaclon 
en esOs programas tiene :un costo pét caf)1ta ínfencr á fO$ programas propIOs :d$ F1 A ESo El$tabléce un marcado contraste 
can la prOféS¡onalfZaclón en otros países La oferta de profeslO.naflZaclao qUe se encuentra en p~ es mas meo una 
colecctón de cursos diseñados por FYA y por grupos externos a Ió$ que los profEl$o(éS y los -dlr-ector-es pueden aSIstir 
vo!un1anamente Por otra parte todas las actMdades :de prafeslonaltZactón son votutrtartas. prObablemente porque los 
cursos aUspic¡ados por FYA como parte de la oferta general son pocos En esos casos el iínanC1atrUéntó generalmente es 
Ufla comb1naclon dé r«:urSO$ del centró: educatiVo de la onclna naCIonal y de prófeSOf mIsmo 

Algunos de los programas externos tienen financiamiento Independiente, lo que permite a 
los profesores de FY A aSistir a ellos a un costo extremadamente baJO FY A concede una pnondad 
relativamente baja a los tipOS de profeslonahzaclon, "Mlslon" e "Identidad y Vlslon" Estos 
programas solamente cubneron el 14,4% de la actividad de profeslonallzaclon en 1995 (ver 
Cuadro 7 3) Ademas, FY A ofrece un numero muy baJO de programas de profeslonahzaclon por 
profesor (339 dlas/profesor) con una InverSlon general de US$92 por profesor (ver Cuadro 72) 
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Cuadro 7 2 
Inverslon en profeslonallzaclon para profesores y dlrectores~Peru 

1995 
(segun tipO de profeslonallzaclon) 

ProfeSlOoalizaclón Oportumdades de lnversron (1) InveTSlon unitaria en 
{nGtotat de profeslonallZ3Clon (2) profeslonaltzacton (3~ 

profesores x días) por profesor (en moneda (inverslon por 
Tipo de { en n° total de dias naclOnaI/US$} profesor en moneda 

Profestooaltzacron por profesor) naclonaIIUS$) 
nlot profesores=819 
ntol dlrectores~46 

Identidad y vlslon 384 04 - -

Mlslon 80 009 - -

Enseñanza y aprendIZaje 2568 29 - -
Formaclon de directores 260 56 - -

TOTAL 3292 s187200 s215 
US$80 000 US$92 

(1) Tipo de cambio s/2 34=1 US$ 
(2) No estaba dIsponible en la Oficina nacional la InverSlon en cada tipO de profeslonallZaclon 
(3) Este nivel de InverSlon se calcula de la siguiente manera la InverSlon total dividida por el numero total 

de profesores directores y sub-directores en el sistema de FYA 

• Pnondad de profeslonahzaclon en FY A 

En el Cuadro 7 3 se observa la diversidad de la pnonzaclon de los programas de 
profeslonahzaclon del profesor Dado que podna avanzarse la hlpotesls que FY A pone mucho 
enfasls en los tipOS de profeslonahzaclon, "Identidad y VISlon de FY A" Y "Mlslon de FY Al! resulta 
Interesante examinar la pnonzaclon de estos tipOS de programas de profeslonallzaclon en 1995 En 
Peru el total agregado de dlas de profeslonallzaclon por profesor, respecto a los programas 
Identidad y Vlslon" y "Mlslon" no representa un porcentaje muy Importante del total de dlas de 

profeslonallzaclon por profesor (14,4%) 

Cuadro 73 
"Identidad y vlslon" y "mlslon" como pnondad de profeslonahzaclon 

tlldentKIad YVlsron" "Enseñanza y N° total de dtaS de EnfasfS en la "Identidad y 
~"mIStón" aprendiZaje"" profe$io"~lzaclón vl$lon" ~ "'I'OI=slon" 

(como nO total de {nC) totaJ de dlas por profesor (como porcentaje del nI) 
días por profesor) por profesor) total de (Has de 

profeslonallzoolon por 
profesor) 

49 29 339 144 
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• Inversión en profeSlonahzaclón 

FY A no recibe apoyo del Mlnlstenos 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 

Como muestra el Cuadro 7 4 que Peru InVierte solo el 3 2% de su presupuesto naCional en 
la profeslonahzaclon de sus profesores 

Cuadro 7 4 
Inversión de Fe y Alegna en profeslonahzaclon 

1995 

Presupuesto na.cional de lnveTSiíón en Profesronallzaclón como 
rey Alegria 1995 {i) profesionallz3Clón 1995 % der presupuesto 

nacional en 1995 

S/5 825 846 S/187200 32 
US$2489,677 US$80 000 

(1) Tipo de cambiO 
Peru S234/US$ BoliVIa B50/US$1 Guatemala Q57/US$1 Paraguay Gs1 975/US$1 

• Sueldos del maglsteno 

Los sueldos pagados a los profesores en FY A estan en termInas del "costo de la canasta 
de alimentos" o sueldo mlmmo 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, SI bien un profesor puede trabajar en dos tumos, aun 
el doble del salano medio dejana al profesor "debajO de la linea de pobreza" 
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1995 

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

Rango de sueldos Suefdo Sueldo VarlacíOn entre el 
mensu.lles de mensual mimmo sueldo mmimo yel 

profec.ores promedio del promedIo del 
profesor {2} sueldo mensuaJ de 

un profesor 
mas baJo rnásalto 

NO NO 16837/33674 33940 (3) 49/98 

NO Informaclon no disponible 
(1) Tipo de cambio de Peru s234/US$1 
(2) Los dos calculos 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 
privado 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 Centro de EstudIos y Promoclon del Desarrollo (DESCO) Coyuntura laboral 
diciembre 1995, yWebb R y Fernandes Baca G 1995 Peru 95 en numeros Anuario 
estadlstlco LIma Cuanto S A 

2 Departamento de gestlon de proyectos 

La cultura de proyectos 

En un sistema educaCional cuyo Un/co 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 deben a 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 
FYA 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 Intemaclonales a las que podnan presentarse dichos 
proyectos, del monltoreo de los proyectos y de los Informes Intermedios y final para las agencias 
Este departamento es parte Vital de la ofiCina nacional El Cuadro 7 6 Indica el numero de los 
proyectos presentados por FY A cuya tasa de aprobaclon es de un 69 8% 
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País 

Peru 

Cuadro 7 6 
Hlstona de Gestlon de Proyectos en FYA-Perú 

1989-1995 

ProyeCtos en 1989-1995 
dé$átrollQ Pt~OS Proyectos Tasa-dé 

{ al 01.06 9S} presentados aprobados aprobaclon 

7 83 58 698% 

• Tlpologla de los proyectos FY A 

ll'l~resotótar -ele 
Jos proyectos 
~pr.obados 

US$3 545 698 

Una revlslon de los proyectos FYA presentados entre 1989 y 1995 pone de manifiesto una 
slgmficatlva vanaclon La dlstnbuclon de los proyectos aprobados de acuerdo con las categonas de 
Infraestructura, eqUipamiento general, equIpamIento dldactlco y profeslonallzaclon podna constitUir 
un IndIcador de los obJetivos estrateglcos generales de FY A El Cuadro 7 7 muestra que los 
proyectos aprobados han sido dlstnbuldos de acuerdo a esas categonas, conjuntamente con los 
recursos economlcos disponibles para cada proyecto 

En Peru, el obJetivo estrateglco pareciera ser la "expanslon del sistema" dado que el 82 7% 
de los proyectos y el 81 1 % de los recursos para proyectos se hallan en esa categona Solo se ha 
Informado de un proyecto en el area de eqUipamiento dldactlco Esta categona, "equipamiento 
dldactlco" Incluye textos escolares y matenal dldactlco para la sala de clases Al parecer, Peru ha 
dejado el factor calidad mas bien en las manos de cada centro educativo, mientras que los 
proyectos nacionales parecen apuntar a la extenslon de la cobertura en general 

Cuadro 7 7 
Tipología de proyectos de Fe y Alegría 

1989-1995 
(montos en US$) 

Tipo de proyecto Jllfraestructura EquipamIento equIpamiento Profeslonall~on TOTAL 

(canstl'llCClI:;o) Oidác:bco 
Pals 
Peru N° de proyectos 48 4 1 5 58 

% del: no-tota~ de 827 -6:9 12 8--6 100 
proyectos 

Monto 2841816 181271 2446 520165 3545698 

% del mgreso total 811 81 10 157 100 
de lQS 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 compleja que contempla Ingreso neto, tasas de 
aprobaclon de proyectos e "Ingresos de proyectos/alumno" (1995) y el porcentaje de "gasto 
total/alumno" (1995) 

Peru presenta un costo general baja (1 6%) del desarrollo de proyectos (total de los costos 
administrativos durante el penado/valor total de los proyectos) 

Cuadro 7 8 
Rendimiento del departamento nacional de FYA-Peru(1) 

de gestión de proyectos 
1989-1995 

(montos en US$) 

Costos de Costos Proyecctón Ingresos por Valor neto de tos Indlcede 
personal operativos hfStorlca de los concepto de departamentos desempeño 

(1995) (2) costos de los proyectos nacionales de {51 
(1995) departamentos de aprobados gesbónde 

gestlonde (1~1~!i)(3) proyectos 
proyectos (1~8~.1995) (4) 

(1989-1995} 

17850 5000 58940 3545698 3486758 71 

(1) Debido a la inestabilidad economlca de Peru entre 1989-1992 penado que se caracterizo por una 
Inflaclon disparada la evaluaclOn del valor neto y del Indlce de rendimiento por la gestlon del proyecto 
nacional peruano fue limitada al penado 1992-1995 

(2) Sobre la base de la evaluaclon hecha por los departamentos de las ofiCinas nacionales de Peru 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 contribuyen al 30% 
del gasto en comUnicaCiones vlatlcos y gastos vanos de cada ofiCina nacional 

(3) Los Informes sobre los departamentos nacionales de gestlon vanan en sus detalles y grado de 
exactitud Se decldlo que la proyecclon hlstorlca 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 Peru Centro de EstudiOS y Promoclon del Desarrollo (DESCO) 
Coyuntura laboral, diciembre de 1995, y Webb R y Fernandez Baca G 1995 Peru 95 en 
Numeras anuario estadlstlca Lima Cuanto S A 

(4) 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 

(5) El/ndlce de rendimiento es calculado sobre las sigUientes bases 
El 40% representa la relaclOn entre los costos y los Ingresos generales de los proyectos Una 
calificaclon alta en el Indlce de rendimiento Significa que un departamento tiene costos baJOS 
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 
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Resulta dificil Interpretar el Indlce de rendimiento por falta de "benchmarks" confiables Sin 
embargo, el Indlce podna ser revisado anualmente en el pals para mapear en el tiempo el 
rendimiento de estos departamentos El mdlce de rendimiento de proyectos podna ser un aporte 
Interesante tanto para FY A como para otras aSOCIaCiones de escuelas que buscan ordenar la 
gestlon de proceso de proyectos 

Pfoceso de dlSefiode- p.l"oyectos en FYA-Pefú 

De modo casI general los: proyectos pre:rentados a las agenCla5 mternacJonales y naClooafes se ol'leman hacia !a'S 
necesIdades de Infraestrumura Las neces.'!dades son ldent1fícadas por las ~:hrectores -conjuntamente con la ofi<:!na 
nacIonal y el cootro de péWres de la escuela Todos !os proyectQS de construcclon son presentados a agencIaS 
lflternacJonales eurepeas Con la fínaltdad de presentar un pr-oyecta a n:'ível intemael<mat, fa coordInadora nacional 
consulta al {ilrecter de la respecbva escuela y luego ambos formulan en cOrlJunro tina proposición para el centro de 
padres tI cooTdmaooT naclonalsohclta a tos padres aporta!' determlOado fínaJlclamtento al proyecto El aporte: del centro 
de- padres generalmente lflcfuye el 00&0 dal piSO las puertas, .fas ventanas, fa pllrtura y fa fustalaclon eléctrIca y la mano 
de obra para su 'írl$talacloo 

En el CQ$O de centros educan vos FY A estableclóos que dado el aumente de la matnoofa -se ven obligados a agre.gaT una 
o dos salas de-clase, se apreCia una modalldad óe flnanclamlentoexltosa En el case de la construcelón-de escuelas 
nuevas, la mverslon Inlelal requerIda para cubrir los costos esta mucho mas allá de los mechos al alcance de un centro de 
padres Inclprente 

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 publico y pnvado En esta Secclon sobre gestlon se procede a 
presentar los datos disponibles relatiVOS a gestlon finanCIera de la Federaclon NaCional de FY A
Peru Se trataran brevemente los presupuesto para 1995 y se revIsara el anallsls del costo por 
umdad 

• Pnonzaclón en el presupuesto anual 

En el Cuadro 7 9 se muestran los gastoslJnverslon 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 aquI 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 
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Tipo de gastos 

Tipo de gasto Defimclon 

Coordlnaclon nacional todos los gastos de la gestJon nacional de FYA a nivel nacional 

AdminIStración de centros gastos de operaClon de la adm!nlStraclón de las. escuelas mJsmas 
educatIVOS 

Sueldos de profesores sueldos mensuales para los profesores 

ProfeslonalJzaclón gasto directo para FY A en sus propiOS programas de profeslonallzaclÓn de 
profesores y dlrecl¡vos 

Matenal dldactlco InversJOn en material drdactlco para la sala de clase 

Infraestructura construcclOn, eqUipamIento depreCiaCión y mantemmtento de todo el eqwpamtento 
no--dldáctlco 

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

Otros gastos de personal otro personal como eqUIpo de apoyo para rc:t docenCia y el aprendIzaje (pSJcologos y 
ayudantes de profesores) o para la admmlstraClon (nocnero, o apoyo secretartal, 
etc) 

Otros gastos gastos no detallados 

Goordmaclón regIonal BolMa posee una red de coordmaClón regIOnal, en que la admlmstraclon se reparte 
entre nueve regIOnes Este ítem mcluye el gasto total en los nueve centros de 
coordinaCión regIonal en 1995 (personal, eqwpamJento, materiales, 
COmUniCaCIones, etc ) 

Tipo de recursos 

T~po de recursos Defimclon 

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

Aportes def estado en 80hvtél Guatemala Paraguay y Peru los aportes del estado se limita caSI 
exclUSIVamente al pago dé los salarIOS de los profesor €S 

Aportes de la escuela todo Ingreso generado por escuelas indiVidualmente los aportes de los centros de 
padres las donaCiones privadas Internacionales 

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 educación pnmana, 1995 

(en porcentajes) 

Ttpo de recursos RecursQ1 R-ecurso2 Recum>3 

Aportes: del Aporiesde 
Tipo de gasto Donaciones 

Estado las escuelas 

Coordmaclon nacional (1) 92 - -

A-dmirllstraclón :(f$ centros 9:9 - -
édt.lCat'I\!OS 

Salanos de profesores - 100 -
ProfeslanallZaélóti 92 ~ -
Matenal dldacÍlco 3 - -

Il'lfraestrt,lcttlra 67~O ~ -
Actl'Vldades extracurnculares - ~ -
Otros gastos en personal 27 - -

Otros 17 ~ -
Tipo de recurso como 322 560 11 8 
porcentaje del presupuesto 
anual total 

(1) Incluye costo de la coordmaclon regional 

TOTAL{2) 

29 

32 

561 

29 

1 

215 

~ 

10 

7 

100 

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

En Peru la InverSlon de 1995, generada por donacIones/proyectos (columna 1) fue 
dlstnbulda a lo ancho de las categonas de gastos, obteniendo la Infraestructura un 67% de esa 
categona de recursos El 9 2% de esos recursos cubna los costos de la coordlnaclon nacIonal La 
Inverslon publIca dIrecta en FY A cubre todos los sueldos del maglsteno y parte de las 
remuneracIones de la oficina nacional (columna 2) En FYA se expenmento cierta dificultad en 
matena de determInar la dlstnbuclon del Ingreso generado por las escuelas en las categonas de 
gasto Aun aSI, ese recurso da cuenta del 11 8% del presupuesto total de FYA en el presupuesto 
de 1995 

En terminas de gasto resulta Interesante observar que SI bien ese recurso no es procesado 
por la contablhdad de FY A, el 56 1 % del presupuesto anual es aSignado a salanos el maglsteno 
Los costos administrativos de la oficina nacional y de los centros educativos son cubiertos con 
donaciones y constItuyen alrededor del 6% del presupuesto de 1995 En termInas de los gastos 
para "enseñanza y aprendIzaJe" (profeslonahzaclon y matenal dldacttco) el nivel anual de InverSlon 
para 1995 fue de un 3% del presupuesto nacIonal 
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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-Peru 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 ana lisIS de selectiVidad de los alumnos Indican que el 
promediO final de calificaciones en FYA es mayor en 1994 que en 1991 Este resultado 
estana Indicando que en los centros educatiVOs de FY A podnan eXistir 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 FY A en comparaclon al 
sistema publico 

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

Las tasas de deserclon definitiva favorecen Significativamente a FY A 

En relaclon a las estrategias de retenclon de alumnos 

Los resultados respecto a la establhdad 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 caSI el 90% de estos permanecenan entre 1 y 10 años en su centro, y 
caSI 70% entre 6 y 10 años 

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

Las estrategias preventivas resultan ser una de las estrategias mas relevantes para 
FYA-Peru, en donde los programas de nutnclon se asocian con mayores niveles de 
progreso oportuno y reten clan de alumnos 
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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 creabva que en forma planificada Estos problemas, segun la 
percepclon del director, no senan causa de repetlclon ni abandono del sistema 

En las estrategias onentadas al compromiso activo con la comUnidad, llama la atenclon 
que para FY A, no es preponderante la partlclpaclon de los padres en el eXlto escolar 
por lo tanto, tampoco dan mayor Importancia a la promoclon dicha partlclpaclon en el 
proceso educativo, 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-Peru presenta una tasa de trabajO Infantil relativamente baja Lo 
cual puede deberse a la excelente Implementaclon de Incentivos economlcos de FY A 

En relaclon a la gestlon de los centros educatiVOs 

La selecclon de profesores Incrementa el perfil del director constituyendo un claro 
mdlcador de la autonomla de los centros educatiVOs Se reafirma aSI, el arqueotlpo del 
profesor FY A en donde destacan la caractenstlca de dlsposlclon y la entrevista 
personal a diferenCia de los profesores de establecimientos publlcos en donde se 
pnonzan la formaclon profeSional y los metodos de enseñanza 

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

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 van edad 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 FY A, plasmado de dlsposlclon para 
con su centro educatiVO sus alumnos y las famlhas de estos 

Otro punto Importante a destacar es que FYA refleja un alto grado autonomla por parte 
de los centros educatiVOs Existiendo, ademas, eqUidad entre los centros educatiVOS en 
terminas de Ingresos generados por los centros educatiVOs 
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En relaclon a la gestlon de la oficIna nacIonal 

La ofIcIna nacIonal presta servIcIos de apoyo a los centros educatIvos y provee la 
negoclaclon de los acuerdos con el Mlnlsteno de Educaclon y gestIona las relacIones 
con las agencIas donantes 

La oferta total para profesores y dIrectores se onenta hacIa un fuerte enfasls al tIpo de 
profeslonahzaclon "enseñar y aprender" cabe destacar que los montos destInados a la 
profeslonahzaclon son baJos ocupando menos del 4% del presupuesto nacIonal 

El salano de los profesores de FY A se encuentra por debajO de la linea de pobreza, 
aunque se sumen dos tumos 
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Anexo 1 

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

Los cInco cuadros que vIene a contmuaclon presentan un codlgo de claslficaclon 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 slgmficatlvas, es un IndIcador de que 
la poblaclon atendIda por las escuelas pubhcas o por FY A tienen el mIsmo grado de marglnahdad 
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Cuadro 1 
DIstancIa de servIcIos publIcos desde el bamo de la escuela el mUnIcIpIO 

(en terminas de la duraclan del viaJe) 

Tiempo aproximado de viaje entre la el muniCipio 
escueta y 1 2 3 
Tipo de escuela 
FYA 697 276 34 
Escuela publica 690 310 -

Cuadro 2 
AccesIbIlIdad a los servIcIos publIcas desde el bamo de la escuela el hospItal 

(en terminas de la duraclon del viaje) 

Tiempo aproxfmaoo de VfaJe entre Ja escuela el hosprtal 
y- 1 2 3 
Tipo de escuela 
FYA 759 241 -
Escuela publica 759 241 -

Cuadro 3 
AccesibIlIdad a los servIcIos publicas desde el bamo de la escuela el consultorIo 

(en terrmnos de la duraclon del viaJe) 

Tiempo aproximado de vIaje entre la escuela el consultono 
y 1 2 3 
Tipo de escuela 
FYA 1000 - -
Escuela publica 964 36 -

Cuadro 4 
AccesibIlIdad a los servicIos públIcos desde el bamo de la escuela el almacen 

(en terminas de la duraclon del viaJe) 

Tiempo aproxImado de viaje entre la escuela el almacén 
y ~ 1 2 3 
Tipo de escuela 
FYA 957 43 -
Escuela publica 952 48 -

Cuadro 5 
Accesibilidad a los servIcIos publIcas desde el bamo de la escuela la escuela post-prImana 

(en termlnos de la duraclan del viaJe) 

Tiempo aproximado de vlaJeentre la escuela la escuela post-prlmana 
y (de segundo nivel) 

1 2 3 
Tipo de escuela 
FYA 1000 - -
Escuela publica 966 34 -
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