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RESUMEN 

Este articulo evalüa Ia efectividad del programa colom-

biano de Escuela Nueva en el mejoramiento de Jos logros 

del estudjante en espanol y matemáticas. Las estrategias 

tipicas del programa inCluyen Ia instrucción multigrado, Ia 

promoción flexible del estudiante y la participaCion de la 

Comunidad. El articulo enCuentra que las Escuelas Nue-

vas tjenen una mejor dotaCión de f1bros de texto y dan 

mayor énfasis al aprendizaje activo que las escuelas rura-

les tradjCionales. No obstante, muChas Escuelas Nuevas 

no han puesto en práctica todas las reformas. Se encontró 

que las Escuelas Nuevas tienen efectos positivos y 

estadisticamente signifiCativos sobre los logros en espa-

ñol y matemáticas de terCer grado, yen espanol de quinto 

grado. Los resultados reproduCen evaluaCiones anterio-

res. 

PALABRAS CLAVES; Clases multigrado, escuelas rurales, 

Escuela Nueva. Colombia, 

INTRODUCCION 

Dc más de 17,000 escuelas rurales existentes en Colom-

bia. casi Ia mitad han adoptado la metodologIa de Ia Es-

cuela Nueva. Las Escuelas Nuevas, que suelen toner uno o 

dos maestros para el Ciclo primario de CinCo grados, pro- 

mueven el aprendizaje participativo con un currIculo orien-

tado al campo. Los estudiantes avanzan a su propio ritmo 

y no deben repetir años escolares, al tiempo que las co-

munidades y los padres partiCipan estrechamente en Ia 

educaCión do los niños. Esto Contrasta abiertamente COfl 

Ia educación rural tradiCional que hace énfasis en el apren-

dizaje pasivo con un curriculo de CaráCter urbano y que 

per lo general no proproCiona una educacián primaria 

completa. Los calendarios son rigidos, de modo que los 

estudiantes quo salen a participar en las aCtividades agrI-

Colas deben repetir el año. Finalmente, las escuelas tradi-

Cionales tienen bajos niveles de interrelaCián con las CO-

munidades que las rodean. 

Desde Ia época de su nacimiento, durante el movimiento 

de escuelas unitarias de los años sesenta, y su posterior 

instituciona!ización Come programa, la Escuela Nueva ha 

buscado ampliar cobertura en las areas rurales, aumentar 

los niveles de logro de los estudiantes, mejorar los flujos 

de estudiantes reduciendo las tasas de repetiCión, y refor-

zar Ia creatividad, Ia autoestima y el comportamiento Clvi-

co entre los estudiantes. Los Consultores eduCativos men-

Cionan con mucha frecuencia este programa y lo han rn-

pulsado como modelo para otros paises (ver, per ejemplo, 

World Bank, 1995: 61-62, y Lockheed y Versporr, 1991: 1 58-

161), A pesar de Ia gran acogida, existen pocas evaluacio- 
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nes de Ia efectividad de Ia Escuela Nueva para alcanzar 
sus objetivos. 

Este artIculo busca Ilenar ese vacio evaluando la etectivi-

dad del programa de Ia Escuela Nueva en ci mejoramien-
to del logro de los estudiantes. En Ia segunda sección se 

revise Ia situación de la educación rural en Colombia. La 

tercera sección examina Ia justificación de las escuelas 
multigrado y describe brevemente el programa de Ia Es-
cuela Nueva, En Ia cuarta sección se revisan los resultados 

de las evaluaciones realizadas. En Ia quinta se identifican 

las discrepancias entre el ideal y Ia aplicación real de Ia 

metodologla de la Escuela Nueva, En Ia sexta se compara 
Ia efectividad de las Escuelas Nuevas con lade las escue-

as tradicionales; primero, modiante un análisis de las no-

tes promedio de las pruebas de espanol y matemáticas y, 
luego, mediante on análisis de regresión que controla los 

antecedentes del estudiante y de su famiha. El artIculo 
termina con on resumen de los resultados más impor-
tantes. 

EL ESTADO DE LA EDUCACION 
RURAL EN COLOMBIA 

La cantidad y Ia calidad do Ia educación rural son defi-

cientes en Colombia, tanto en términos absolutes como 

en relación con las areas urbanas. La cobertura de Ia edu-
cación primaria se ha incrementado sustancialmente en 
todos los quintiles de ingresos y regiones del pals desde 
comienzos de los años setenta. No obstante, Ia cobertura 

es aüm mayor en las areas urbanas, y cerca del veinte per 
ciento de los ninos de las zonas rurales entre seis y doce 
años no van a Ia escuela (ver labia 1). Los estudiantes de 

las areas rurales colombianas tienen, en promedio, 1.7 

años de escolaridad, en comparación con 3.8 años de los 

niños de las zones urbanas, lo que permite calificar a mu-

chos estudiantes rurales come analfabetos funcionales 
(Colbert et al., 1993: 53). 

Hay otros indicadores que describen un panorama iguel-

mente desolador. Las tasas de deserción en las areas rura- 

los se mantuvieron casi constantes durante el periodo 

1978-1987, mientras que las tasas de promoción aumen-
taron Ugeramente (ver table 2) 1 .  La brecha urbana-rural es, 
también ovidente, pues Ia tasa de doserciOn urbana es 

casi siete per ciento menor que la tasa rural. La tasa de 

promociOn es especialmente sorprendente, pues solo ci 
59 per ciento de los estudiantes rurales do primer grado 

pasan al segundo grado, en comparacion con ci 74 per 

ciento do los estudiantes urbanos. Las notes de las prue-
bas do logro también indican una deficiente calidad edu-

cativa en las areas rurales. Una encuesta sobre Ia calidad 

de Ia educaciOn en todo el pals encontró que las notes 

promedio de las pruebas de español y matemáticas de 

tercero y quinto grades son más cites en las areas urbanas 
de Ia mayoria de los departamentos2  del pals (Colombia, 
Ministerio de Educación Nacional, 1993: 63, 71, 78, 
85). 

En general, los insumos básicos, tales como libros detex-

toy locales escolares bien equipados, son deficientes en 

las zones rurales. Los calendarios son hastante rigidos, de 

tel suerte que los estudiantes no pueden ausentarse para 

participar en Ia agriculture sin verse forzados a repertir el 

ann completo. La pedagogia en lenguaje y matemáticas 

es pasiva, contrada en ci aprendizaje de momoria y Ia hmi-

tación. Muchos maestros no reciben entrenamjento en los 

métodos de enseñanza multigrado, aun cuando Ia inmen-

sa mayoria de los maestros tienen a su cargo grupos de 
estudiantes heterogeneos en odad y habilidades. Per In 

general, los maestros son extraños a Ia comunjdad rural, 

están alejados de ella y reciben poca supervision o apoyo 

de las autoridades educativas. Finalmente, as comunida-

des rurales y los padres participan P000 en Ia educaoión 
de sus hijos. 

;,:.. LAS ESCUELAS MULTIGRADO Y EL 
PROGRAMA DE LA ESCUELA NUEVA 

Existe una ebundante literature, en su mayorla referida a 

los paIses desarrollados, quo explora la justificación del 

empleo de Ia metodologia multigrad 

multigrado es on enfoque pedagóg: 

hne a estudiantes de diferentes edac 

congreagar niños de dderentes tasas 
ambiente, Ia tutoria de pares y ci apr 

promueven Ia independencia, P 

Iiderazgo, la autoestima y ci progrE 

estudiantes. Los maestros, per cuar 

misme clase durante más de on eño 

estudiantes y pueden impartirh 
individualizada. 

Los maestros deben recibire1renar1 

zaje enrupo y eieboración de on 
adecuado para niños con habiiidad 

ciudedosa programeciOn y pieneaci 

use efectivo del tiempo, Ia tutorla do 

autodirigido son fundamentales pare 

tiva (Miller, 1991). La organizaciOn y 

deben ser epropiados pare enseña 

(Hayes, 1993). Los educadores tam 

teriales adecuedos, como textos de 

ceso a una biblioteca que los prest 

(Thomas y Shew, 1992). 

La ciase multigrado es un ambiecte a. 

tro. Cuento mayor sea Ia diversida 

tanto mayor es Ia necesidad de una 

ganización cuidadosas. La enseñar 

clones, recitación, trabajo en ci pui:; 

ro- suele ser ineficiente en on amb 

dos los estudiantes deben estar ocu 

do otro mode, el tiempo de trabajo 

decaen, Ia disciplina se deteriore y 

frustrado y recargado de trabajo 
1992:27). 

Las metodologias multigrado pued 

areas urbanas o rurales. No obstante 

serroilo han estedo asociedes casi c 

onseñanza rural. Esto quizá ohedezc 

Ver colbert et aL (1993) y Schretelbeiri (1992) para una brevo historia de a rnp]ernentacidn del programa 	

I

Fl Departamento es Ia unidad adrnirtsb 
ci Los años de asistena son mayores, especialmente en las areas ruraos, deb0o a las aas tasas de, repeticidn 	 ' 	Pora uno descriprtOn general de Ia edu 
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ivieron casi constantes durante el perIodo 

iientras que las tasas de promoción aumen-

ente (ver tabla 2)1 . La brecha urbana-rural es, 

ente, pues Ia tasa de deserción urbana es 

ciento menor que Ia tasa rural. La tasa de 

S especialmente sorprendente, pues solo el 

de los estudiantes rurales de primer grado 

undo grado, en comparación con el 74 por 

estudiantes urbanas. Las notas de las prue-

también indican una deficiente calidad edu-

reas rurales. Una encuesta sobre Ia calidad 

:ián en todo el pals encontró que las notas 

las pruebas de espanol y matemáticas de 

to grados son más altos en las areas urbanas 

dc los departamentos2  del pals (Colombia 

Educación Nacional, 1993: 63, 71, 78, 

s insumos básicos, tales como libros do tex-

Sco!ares bien equipados, son deficientes en 

,les. Los calendarios son bastante rIgidos, de 

los estudiantes no pueden ausentarse para 

a agricultura sin verse forzados a repertir el 

. La pedagogla en lenguaje y matemáticas 

itrada en el aprendizaje de memoria y Ia imi-

)s maestros no reciben entrenamiento en los 

nseñanza multigrado, aun cuando la inmen-

los maestros tienen a su cargo grupos de 

eterogéneos en edad y habilidades. Por lo 

aestros son extranos a Ia cmunidad rural, 

de eta y reciben poca supervision o apoyo 

ades educativas. Finalmente, las comunida-

os padres participan poco en Ia educación 

UELAS MULTIGRADO Y EL 
IA DE LA ESCUELA NUEVA 

andante literatura, en su mayorla referida a 

5arrotados, que explora Ia justificación del 

in d& programa 

as tasas de repeticiOn. 

empleo de Ia metodologla multigrado en la clase. La clase 

multigrado es un enfoque pedagógico alternativo que re-

üne a estudiantes de diferentes edades y habilidades para 

congreagar niños de diferentes tasas de desarrollo. En este 

ambiente, Ia tutorla de pares y el aprendizaje cooperativo 

promueven la independencia, las capacidades de 

liderazgo, la autoestima y el progreso intelectual de los 

estudiantes. Los maestros, por cuanto permanecen en Ia 

misma clase durante más de un año, conocen major a los 

estudiantes y pueden impartirles una enseñanza 

individualizada. 

Los maestros deben recibir entrenamiento sobre aprendi-

zaje en grupo y elaboraciOn de un cu-rriculo integrado 

adecuado para niños con habilidades relacionadas con Ia 

ciudadosa programación y planeación de las lecciones, el 

uso efectivo del tiempo, Ia tutoria de pares y el aprendizaje 

autodirigido son fundamentales para una enseñanza efec-

tiva (Miller, 1991). La organización y el manejo de a clase 

deben ser apropiados para enseñar a más de un grupo 

(Hayes, 1993). Los educadores también deben tener ma-

teriales adecuados, como textos de auto-instruccián y ac-

ceso a una biblioteca que los preste para libre consulta 

(Thomas y Shaw, 1992)1 . 

La clase multigrado es un ambiente exigente para el maes-

tro. Cuanto mayor sea Ia diversidad de los estudiantes 

tanto mayor es Ia necesidad de una planeación y una or-

ganización cuidadosas. Laenseñanzatradicional -exposi-

clones, recitación, trabajo en el pupitre y copia del table-

ro- suele ser ineficiente en un ambiente multigrado. To-

dos los estudiantes deben estar ocupados todo el tiempo: 

de otro modo, el tiempo de trabajo se reduce, los logros 

decaen, Ia disciplina se deteriora y el maestro se siente 

frustrado y recargado de trabajo" (Thomas y Show, 

1992: 27). 

Las metodologias multigrado pueden ser empleadas en 

areas urbanas o rurales. No obstante, en los poises en de-

sarrollo han estado asociadas casi exclusivamente con Ia 

enseñanza rural. Esto quizá obedezca a que se considera 

que las escuelas multigrado con uno o dos maestros son 

una alternativa efectiva, en términos de costos, para am-

pliar el acceso a Ja educación en las areas escasamente 

pobladas (Bray, 1987). Tamblén puede obedecer ala difu-

sión de las experiencias de las Escuelas Nuevas, que es-

tan !ocalizadas casi exclusivamente en las areas rurales, 

El programa de la Escuela Nueva promueve las nnovacio-

nes en Ia organizaciOn escolar, el curriculo y Ia enseñanza, 

el entrenamiento de personal y las relaciones con Ia co-

munidad. El programa se orienta principalmente, aun-

que no en forma exclusiva, a estimular una aplicación 

efectiva de las metodologias multigrado. A pesar de 

Ia literatura académica que se acaba de mencionar, el 

proceso a travOs del cual el programa adoptó su combina-

ción particular de estrategias educativas tue de ensayo y 

error. McGinn (1996) señala que en las fases iniciales del 

diseño y Ia ejecucián del programa de Ia Escuela Nueva - 

en realidad, antes de que se lo mencionara con ese nom-

bre- los maestros estaban intimamente ligados al proceso 

de diseno curricular. McGinn utiliza el término "orgánico" 

para referirse al proceso participativo e interactivo del di-

seño del programa:4  

Los métodos que se ensayaron no se dedujeron de Ia teorla 

sino que, pore/ contra rio, Ia teon'a se originO en las innova-

c/ones de los maestros individuales y de los inventores de Ia 

Escuela Nueva en Colombia, trabajando en conjunto, ob-

servando y reflexionando sobre sus acciones. Las acciones 

fueron suyas. El proceso tue "organ/co ", una experiencia 

vita! (McGinn, 1966: 23). 

Más tarde, Ia Escuela Nueva tue "compendiada" en un 

paquete discreto de insumos para facilitar Ia masificación 

del programa. En 1986, por ejemplo, el programa recibió 

apoyo financiero del Banco Mundialy se diseñó un juego 

de materiales oficial de Escuela Nueva. Los parOgrafos 

siguientes describen los elementos de ese juego de mate-

riales. La descripcián se basa en los documentos oficiales 

del programa. El grado de implementación real de las es-

trategias se examine en Ia secciOn quinta. 

El DepartarTonto es Ia unidad administrativa do Ia organlzacibn territorial colombiana, 

Para una descripcián general be In educaciárrprimaria en Colombia, ver Colbert et al (1993: 53) y McGinn y Loera (1992). 



LA EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA ESCUELA NUEVA 

Organización Escolar 

Las Escuelas Nuevas suelen funcionar con uno o dos maes-

tros en cada una. En las areas escasamente pobladas, Ia 

población ostudiantil puede ser insuficiente para justificar 

un maestro por cada grado oscolar silos resultados edu-

calivos nose reducon (y en realidad pueden incrementarse) 

con Ia instrucciOn multigrado, el sistema puede ser un 

medio efectivo, en términos de costos, para aumentar Ia 

cobertura de Ia enseñanza primaria en las zonas rurales. 

Los estudiantes completan las unidades académicas a su 

propio ritmo mediante 01 trabajo individual yen grupo, In 

que puede tomar más o menos tiempo del asignado. Si 

dejan Ia escuela para ayudar en las actividades agricolas 

y luego retornan ala escuela, no deben volver a comenzar 

el año, y esto srgnifica ahorros para las escuelas gracias a 

unas menores tasas de repetición. 

CurrIculo e intrucción 

El trabajo individual del estudiante, en el que hacen énfasis 

las escuelas tradicionales, se combina con el trabajo en gru-

pos pequenos. En un ambiente multigrado, el trabajo en 

grupo reduce Ia necesidad de que el maestro supervise o 

dicte clase constantemente a los estudiantes, y constituye 

un medio para que los estudiantes se mantengan trabajan-

do. La instrucción de los estudiantes más jóvenes per estu-

diantes mayores o padres voluntarios se utiliza con frecuen-

cia como un medio costo-efectivo para proporcionar ayuda 

a los estudiantes que se ban rezagado. 

Las gulas de auto-instrucción en matemáticas, español, 

ciencias y estudios sociales orientan el trabajo individual y 

en grupo. Estas gulas vienen acompanadas de guias para 

el maestro. Las unidades del libro establecen el objetivo 

del aprendizaje, las actividades dirigidas que deben corn-

pletarse y las actividades libres que requieren aplicar el 

conocimiento obtenido. Algunas incluyen la exploración y 

Ia aplicación creativas de conocimientos especIficos de Ia 

region; per ejemplo, se recogen y se estudian las recetas 

locales, las tradiciones orales o Ia flora local. Los materia-

los relacionados con las diferentes areas curriculares se 

reünen en "rincones de trabajo "organizados por los estu-

diantes, donde otros niños pueden aprovecharlos. A me-

dida que los estudiantes realizan las actividades y ejerci- 

cios de las gulas, se los presentan al maestro, quien auto-

riza el avanco del estudiante. Los estudiantes pueden avan-

zar a ritmos diferentes y solo hasta cuando demuestran 

suficiente dominio do los concoptos. Los requisitos para 

avanzar se establecen on forma explicita y son conocidos 

por los estudiantes, 

Otra parte integral de Ia Escuela Nueva es una pequena 

biblioteca en Ia que se ejercitan las habilidades básicas 

de invostigación. Esta complementa las guias de auto-

instruccián y proporciona oporturiidades adicionales para 

Ia motivacián y el aprendizaje de las habilidades do orga-

nizaciOn y cooperaciOn. Los comités se encargan de diver-

sos temas, como Ia limpieza y el mantonimiento de Ia es-

cuela, el cuidado de Ia biblioteca, Ia disciplina escolar y Ia 

tutoria de pares. Entre los elomentos adicionales de las 

Escuelas Nuevas se incluyen un aula decorada con el alfa-

beto y los némoros, trabajos artIsticos de los estudiantes, 

on buzOn de sugerencias en el que los estudiantes dopo-

sitan sos solicitudes y diversas actividades rocroativas. 

Capacitación de personal 

La capacitación básica del maestro consta de tres cursos 

de una semana que se realizan durante el primer año es-

colar. En los cursos se utiliza un manual detallado que está 

organizado en una forma similar alas gulas de aprendiza-

je del estudiante. En Ia primora sesión se tratan los objeti-

vos y Ia metodologla de Ia Escuela Nueva, Ia organizacián 

del local y de la clase, el desarrollo de los rincones de 

aprendizaje, el establecimiento del Consejo Estudiantil y 

los métodos básicos de trabajo en grupo. La instrucción 

es muy semejante ala que se imparte en Ia Escuela Nue-

va, de modo que los maestros "aprenden per Ia experien-

cia" y noon forma pasiva escuchando exposiciones. Una 

vez se ha organizado Ia escuela y se ha movilizado a Ia 

comunidad, se realiza un segundo taller dos o tres moses 

después. Esto se contra en el aprendizaje sobre el uso 

efectivo de las gulas do aprendizaje del estudiante, el tra-

bajo en un ambiente multigrado y otras innovaciones. El 

taller final cubre el uso de In hiblioteca escolar asI como 

una revisiOn final. 

Una voz se han completado estos, se realizan tantos tate-

res como se necesiten en "microcentros". Los centros os- 

tan localizados en una escue 

metodologia de la Escuela Nu€ 

ca de forma adecuada. Alli, los 

de intercambiar ideas y pregunt 

supervisor en on ambiente infor 

TambiOn se realiza un taller par 

vel de dopartamento y a nivel c 

de grupos mOs pequenos de E 

das en Ia misma area. Además 

ma de Ia Escuela Nueva oslO di 

relación educativa y coIaborati 

maestros. 

Relaciones con Ia comurt 

Las Escuelas Nuevas están dis€ 

rocursos de Ia comunidad. Sods 

tro para planoar las actividades, 

sugeridas u obligatorias. Los e 

de su grupo familiar colaborar 

mapa de Ia vereda. La informac 

ca básica se rocoge en cada f 

los maestros hagan una planes 

años. Los maestros usan esa ji 

una "monografia de Ia comunid 

ra, Ia salud, las ocupaciones y c 

miembros'. Con Ia comunidah 

agricola que sirve a un doble pr 

planear el calendario escolar y cc 

dizaje para el maestro y los nihc 

je antes mencionadas suelen € 

coleccián de conocimientos y 

dad, lo que puede ser ütil para ff 

padres colaboran en Ia constrL 

de (a escuela y en su amobls 

implomentación de las roforma: 

que facilitan el trabajo en grupc 

nos de aprendizaje, etc.). Un rn 

na orientaciOn práctica para cur 

Vor, por ejemplo, Pratt (1986), M:Ue 

Thomas y Show (1992) y Hayes 

Los maestros recrhen una pole dE 
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las guIas, se los presentan al maestro quien auto-

3vance del estudiante. Los estudiantes pueden avan-

itmos diferentes y solo hasta cuando demuestran 

nte dominlo de los conceptos. Los requisitos para 

r so establecen en forma explicita y son conocidos 
estudiantes. 

3rte integral de Ia Escuela Nueva es una pequena 

?ca en Ia que se ejercitan las habilidades básicas 

stigaciOn. Esta complementa las gulas de auto-

don y proporciona oportunidades adicionales para 

iación y el aprendizaje de las habilidades de orga-
fly cooperación. Los comités se encargan de diver-

las, como Ia limpieza y el mantenimiento de Ia es-

1 cuidado de Ia biblioteca, Ia disciplina escolar y Ia 

de pares. Entre los elementos adicionales de las 

Nuevas se incluyen un aula decorada con el alfa-

çs nOmeros, trabajos artisticos de los estudiantes, 

5n de sugerencias en el que los estudiantes depo- 

s solicitudes y diversas actividades recreativas. 

itación de personal 

tcitación bOsica del maestro consta de lies cursos 

semana que se realizan durante el primer año es-
i los cursos se utiliza un manual detallado que está 

do en una forma simflar a las gulas de apreridiza-

;tudianle. En Ia primera sesión se tratan los objeti-

rnetodologIa de la Escuela Nueva, Pa organizacián 
Li y de Ia clase, el desarrollo de los rincones de 

aje, ci establecimiento deltonsejo Estudiantil y 

dos básicos de trabajo en grupo. La instrucciOn 

emejante ala que se imparte en Ia Escuela Nue-

odo que los maestros apronden por Ia experien-

en forma pasiva escuchando exposiciones Una 

a organizado Ia escuela y se ha movilizado a Ia 

'ad, se realiza un segundo taller dos o tres meses 

. Edo se centra en el aprendizaje sobre el usa 

de las gulas de aprendizaje del estudiante, el tra-

on ambiente multigrado y otras innovaciones. El 

l cubre el usa de Pa biblioteca escolar asI como 
ion final. 

se han completado estos, se realizan tantos talle-
) se necesiten en microcentros'. Los centros es- 

tan localizados en una escuela demostrativa donde Ia 

metodologIa de la Escuela Nueva se ha puesto en prácti-

ca de forma adecuada. Alli, los maestros están en libertad 

de intercambiar ideas y preguntas con otros maestros y un 

supervisor en un ambiente informal y no jerárquico. 

También se realiza un taller para los administradores a ni-

vol de departamento y a nivel degrupo s de escuelas" a 

de grupos más pequenos de Escuelas Nuevas localiza-

das en Ia misma area. Además, la exposición del progra-

made Ia Escuela Nueva está diseñada para estimular una 

re}ación educativa y colaborativa entre administradores y 

maestros. 

Relaciones con Ia comunidad 

Las Escuelas Nuevas estOn diseñadas para convertirse en 

recursos de Ia comunidad. Se da una gran libertad al maes-

tro para planear las actividades, pero algunas de ellas son 

sugeridas u obligatorias. Los estudiantes y los miembros 

de su grupo familiar colahoran on Ia elaboraciOn do on 

mapa de Ia vereda. La información personal y demográfi-

ca básica cc recoge en cada famifa, Ic que permite que 

los maestros bagan una planeac[ón eficiente para varios 

años. Los maestros usan esa informaciOn para preparar 

una "monografIa de Ia comunidad" que describe Ia cultu-

ra, Ia salud, las ocupaciones y otras caracteristicas de sus 

miembros. Con Ia comunidad se prepara un calendario 

agricola que sirve a un doble propósito: como medio para 

planear el calendario escolar y como herramienta de apren-

dizaje para el maestro y los niños. Las gulas de aprendiza-

je antes mencionadas suelen exigir explicitamente Ia re-

colecciOn de conocimiontos y materiales de Ia comuni-

dad, lo que puede ser Otil para forjar vinculos. A veces, los 

padres colaboran en la construcción y el mantenimiento 

de Ia escuela y en so amoblamiento, lo que facilita la 

implementación de las reformas (por ejemplo, escritorios 

que facilitan el trabajo en grupo, estantes para los rinco-

nes de aprendizaje, etc.). Un manual ilustrado proporcio-

na oriontación práctica para cumplir estos fines. 

4. RESULTADOS DE LAS 
EVALUACIONES ANTERIORES 

Las evaluaciones más completas del programa de Escue-

la Nueva hen sido realizadas por Psacharopoulos et. al. 

(1993) y Rojas y Castillo (1988). Ambas utilizan un conjunto 

de datos que se recoloctaron en 1987 en 11 departamen-

tos colombianos6. Los datos contienen los resultados de 

los instrumentos de mediciOn del logro en matemáticas y 

espanol, comportamiento civico, autoestima y creatividad. 

Los datos también contienen diversas informaciones acer-

cede los antecedentes de las escuelas, los maestros y los 

estudiantes de 168 Escuelas Nuevas y 60 escuelas tradi-

cionales seleccionadas. En primer lugar, se seleccionaron 

aquellos departamentos donde el programa de Ia Escue-

la Nueva estaba más desarrollado. En segundo lugar, en 

colaboraciOn con los coordinadores regionales del pro-

grama, se seleccionaron Escuelas Nuevas donde el pro-

grama se habia iniciado al menos tres años antes y se 

habIa implementado cabalmente Ia metodologia (es de-

cir, Ia capacitación de maestros, oP uso de gulas de auto-

instrucción, Ia biblioteca). Sc exluyeron algunas zonas 

donde habia un nOmoro poqueno de Escuelas Nuevas o 

era dificil Ilegar a ellas. Esto tendió a favorecer las "mejo-

res" Escuelas Nuevas y pudo sesgar los resultados hacia 

arriba con respecto a lo que habrla arrojado una muestra 

aleatoria. Do mode que las evaluaciones realizadas con 

esos datos son una buena aproximacián a los efectos idea-

los de Ia Escuela Nueva sobre los resultados educativos, y 

no pueden ser goneralizadas a Ia totalidad de Escuelas 

Nuevas. 

En una prueba de comparaciOn de pramodios, 

Psacharopoulos et. al. (1993) encontraron diferencias 

ostadisticamente significativas entre tipos de escuelas en 

los logros de espanol y matemáticas de tercer grade, crea-

tividad, civismo y autoestima. En el quinto grado sOlo se 

encontraban diferencias significativas en el logro de ospa-

ñol. Luego de ostimar una funciOn de producciOn simple 

con oP mOtodo de minimos cuadrados ordinaries, estos 

autores encontraron que la variable dummy de Escuela 

Ver. por e)eLnplo, Pratt (1986). MHler (1990. 1991). Lodch (1993) y Surbeck (1992). Para los palses en desarrollo, vet las revisiones de Bray (1987), 
Thomas y Show (1992) y Hayes (1993) 

Los maestros reciben una guia de activadades recreativas (Herndndez. 1986). 
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Nueva es positiva y estadIsticamente significativa para las 

pruebas de espanol y matemáticas de tercer grado, espa-

nol de quinto grado y comportamiento civico para el gru-

pa conjunto de estudiantes. Encontraron coeficientes po-

sitivos pero no significativos para las pruebas de 

matremáticas de quinto grado y para una regresiOn con-

junta de las pruebas de creatividad y autoestima. 

Su especificación del modelo as muy simple y excluye 

variables a nivel de escuela y de salon de clase que repro-

senten Ia disponibilidad de los insumos de Ia Escuela Nue-

va, como Ia biblioteca y los textos escolares. Debido a que 

esos insumos generalmente conforman un paquete, es pro-

bable que estén correlacionados con Ia variable dummy 

de Escuela Nueva. Al suponer que esos insumos inf!uyen 

positivamente en los resultados, es razonable esperar que 

so excfusián produzca un sesgo hacia arriba en el coefi-

ciente dummy de Ia Escuela Nueva. Asi,el coeficiente mdi-

ca rim efecto global de Escuela Nueva. Pero si algunas 

escuelas tradicionales adoptan insumos de Ia Escuela 

Nueva y algunas Escuelas Nuevas han sido laxas en Ia 

implementación de las reformas, Ia variable dummy refle-

jarIa on efecto "promedio"que probablemente subestima-

na Ia efectividad del programa para incrementar los resul-

tados educativos. Esto impide analizar qué insumos del 

programa son relativamente más efectivos que los 

demás. 

Además del análisis del logro de los estudiantes, Rojas y 

Castillo (1988) presentan diversos datos cualitativos que 

muestran que las Escuelas Nuevas tienen mayores niveles 

de participaciOn en las actividades de Ia comunidad y 

altos niveles de satisfacción de los maestros con Ia meto-

dologla, los cursos de capacitación y las guIas de apron-

dizaje autoeducativo de la Escuela Nueva. 

iQUE TAN ESTRICTAMENTE SE HA 
IMPLEMENTADO LA METODOLOGIA 
DE LA ESCUELA NUEVA? 

Los datos 

Los datos utilizados en este estudic fueron recogidos en 

una encuesta de escuelas primarias realizada en 1992 (Ins-

tituto SEA de lnvestigaciOn, 1993). Setomó una muestra 

aleatoria de escuelas de tres departamentos -Valle, Cauca 

y Nariño- que en conjunto conforman Ia Region Pacifica de 

Colombia. Esas escuelas son una muestra representativa 

de Ia población de escuelas urbanas y rurales primarias, 

privadas y pOblicas, del calendario B" de esos tres depar-

tamentos. La muestra no incluyó ninguna escuela privada 

rural, lo que es consistente con so muy escaso nOmero. 

Las escuelas pertenecen al calendario B cuyo año escolar 

va de septiembre a junlo, a dferencia del calendario A que 

va de febrero a noviembre. En este estudio se analiza la 

submuestra de escuelas rurales. Los datos corresponden 

a 52 escuelas rurales, 24 de ellas clasificadas como Es-

cuelas Nuevas, y a estudiantes de tercero y quinto grados. 

Los formularios de Ia encuesta fueron Ilenados por el rec-

tor de cada escuela, el maestro de Ia clase encuestada y 

los estudiantes. Además, los estudiantes hicieron pruebas 

de matemáticas y espanol. Debido a que Ia encuesta no 

se realizó con 01 objetivo explicito de evaluar las Escuelas 

Nuevas, no se utilizó ningOn criterio para limitar Ia inclu-

sión de escuelas, como 01 tiempo en que han participado 

en el programa. Debido a que no hay ninguna información 

sobre esto, los resultados pueden estar sosgados si los 

estudiantes de quinto grado no recibieron los cinco años 

de educación de la Escuela Nueva. 

Efectividad de Ia implementación del 
programa 

Esta sección analiza qué tan estrictamente las Escuelas 

Nuevas emplean Ia metodologIa y el grado en que las es-

cuelas tradicionales usan los insumos de Ia Escuela Nue-

va. Las Escuelas Nuevas tienen un mayor nOmero prome-

diode visitas de supervisores per año, si bien osta medida 

no captura Ia calidad de la asesorla administrativa (ver 

Tabla 3). Dos terceras partes de las Escuelas Nuevas tie-

non biblioteca, on nivel sorprendentemente bajo en vista 

del énfasis que se da a este insumo: sin embargo, solo un 

tercio de las escuelas tradicionales disponen de este 

insumo. Entre el 33 y 01 45 por ciento de las clases de la 

Escuela Nueva utilizan las guias do auto-instrucción oh-

ciales, y esto produce ciorta preocupación. Cabe pregun-

tar si una Escuela Nueva sin los textos prescritos, y sin el 

curricula y las técnicas educativas que promueve, puede 

Ilamarse realmente "nueva". No obstante, en ambos gra- 

dos y materias, las clases de Ia Escuel 

abastecidas de libros de texto de too 

de textos de las escuelas tradicionale 

notoria en matemáticas. 

A pesar de que se entreguen los 

programa en las clases, no puede d€ 

ma se haya "implementado" a men 

básicas del maestro se hayan modific 

cribe los métodos educativos quo L 

Nuevas y las escuelas tradicionales oi 

mOticas'. En Ia enseOanza del ienguz  

trabajo en grupo, el use de Ia blr)Iiote 

de textos Ia lectura libre y las press 

diante son mayores en las Escuelas N 

ro como en quinto grado. Las frecuer 

ción libre y dirigida y de ia dramatize 

bles en tercer grado, mientras que 

Escuelas Nuevas ompiozan a utilizar 

intonsivamente. En matomáticas, las E 

ceo más énfasis en Ia solucián individ 

Ia oxploraciOn fuera del salon de cla 

grope que las escuelas tradicionales 

cionales hacen más énfasis en Ia solu 

en el use del tablero que las Escuelas 

diferencias en el énfasis en el trabajo c 

grade, pero los moostros de quinto ci' 

Nuevas lo subrayan más que los de 

nales. La evidoncia indica on mayor 

activo en las Escuelas Nuevas, con 

hacer énfasis en Ia creatividad y Ia hal 

to en Ia expresión escrita y oral. El li 
aspecto esencial de Ia motodologia d 

se utiliza extensamente. No obstante 

existe una considerable hotorogenoi 

de las diferentos técnicas educativa 

maestro para apicar las diversas ost 

Ver Cobert y Mogollón (1987). 

Las encuestas de 1991 y 1993, que cubd 

dario A. 

Roias y CastiMo (1998) encuentran que ci 

con la conjetura de que su muestra es n 
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de escuelas de tres departamentos -Valle, Cauca 

que en conjunto conforman Ia Region Pacifica de 

a. Esas escuelas son una muestra representativa 

)laCiOfl de escuelas urbanas y rurales primarias, 

y pOblicas, del calendario B" de esos tres depar-

s. La muestra no incluyó ninguna escuela privada 

iue es consistente con su muy escaso nOmero. 

elas pertenecen al calendario B cuyo anD escolar 

)tiembre a junio, a diferencia del calendario A que 

)rero a noviembre. En este estudio se analiza Ia 

rtra de escuelas rurales. Los datos corresponden 

.ielas rurales, 24 de ellas clasificadas como Es-

.ievas, y a estudiantes de tercero y quinto grados. 

ularios de Ia encuesta fueron lienados per el rec-

do escuea, el maestro de Ia clase encuestada y 

,antes. Además, los estudiantes hicieron pruebas 

iiáticas y espanol. Debido a que Ia encuesta no 

con el objetivo explicito de evaluar las Escuelas 

no se utilizó ningOn criterio para limitar Ia inclu-

scuelas, como el tiempo en que han participado 

rama. Debido a quo no fiuy ninguna nformaciOn 

.0, los resultados puederi estar sesgados silos 

es de quinto grado no recibieron los cinco años 

ciOn de Ia Escuela Nueva. 

dad de Ia implementación del 

na 

ián analiza qué tan estnctanente las Escuelas 

mplean Ia metodologia y el grado en que las es-

dicionales usan los insumos de Ia Escuela Nue-

;cuelas Nuevas tienen un mayor ndmero promo-

tas de supervisores por ann, si bien osta medida 

'a !a cahdad de Ia asesorla administrativa (ver 

Dos terceras partes de las Escuelas Nuevas tie-

toGa, un nivel sorprendentemente bajo en vista 

s que se da a este insumo; sin embargo, solo un 

las escuelas tradicionales disponen do onto 

ntre ci 33 y el 45 per ciento de las clases de Ia 

.Iueva utilizan las gums de auto-instrucción ofi-

-sf0 produce cierta preocupaciOn. Cabe pregun-

Escuela Nueva sin los textos prescritos, y sin el 

'las técnicas educativas que promueve, puede 

ea!mente "nueva". No obstante, en ambos gra- 

dos y materias, las clases de Ia Escuela Nueva están mejor 

abastecidas de libros de texto de toda clase. La escasez 

de textos de las escuelas tradicionales es particularmente 

notoria en matemáticas. 

A pesar de que se entreguen los insumos tangibies del 

programa en las clases, no puede decirse que el progra-

ma se haya implementado" a menos que las prácticas 

bOsicas del maestro se hayan modificado. La labia 4 des-

cribe los métodos educativos que ufihizan las Escuelas 

Nuevas y las escuelas tradicionales en espanol yen mate-

máticas7. En Ia enseñanza del lenguaje, Ia frecuencia del 

trabajo en grupo, el uso de Ia biblioteca, Ia lectura dirigida 

de textos, Ia lectura libre y las presentaciones del estu-

diante son mayores en las Escuelas Nuevas tanto en torce-

ro como en quinto grado. Las frecuencias de Ia composi-

don libre y dirigida y de la dramatizaciOn son compara-

Lies en tercer grado, mientras que en quinto grado las 

Escuelas Nuevas empiezan a utilizar esos métodos más 

intensivamente. En matemáticas, las Escuelas Nuevas ha-

cen más énfasis en Ia soluciOn individual de problemas, en 

Ia exploraciOn fuera del salon de clase y en el trabajo en 

grupo que las escuelas tradicionales. Las escuelas tradi-

cionales hacen más énfasis en la soluciOn de probiemas y 

en el uso del tablero que las Escuelas Nuevas. Hay pocas 

diferencias en el énfasis en el trabajo con objetos de tercer 

grado, pero los maestros de quinto grado de las Escuelas 

Nuevas lo subrayan más que los de las escuelas tradicio-

nales. La evidencia indica un mayor uso del aprendizaje 

activo en las Escuelas Nuevas, con lo que se pretende 

hacer énfasis en la croatividad y Ia habilidad del estudian-

te en Ia expresiOn escrita y oral. El trabajo en grupo, un 

aspecto esencial de Ia metodologia de Ia Escuela Nueva, 

se utiliza extensamente. No obstante, entre los maestros 

existe una considerable heterogeneidad en Ia aplicaciOn 

de las diferentes técnicas educativas. La capacidad del 

maestro porn aplicar las diversas estrategias educativas 

puede estar fuertemente condicionada per Ia disponibili-

dad de materiales de clase adecuados, como per ejem-

plo las guIas de aunto-instrucciOn. La evidencia anterior 

mostraba que podia haber escasez de guias en las clases 

de Ia Escuela Nueva. Per tanto, la evidencia de que los 

maestros de Ia Escuela Nueva aun realizan prácticas de 

enseñanza innovadora es alentadora. 

En los datos de este estudio está ausente una mayor infor-

maciOn sobre Ids insumos de Ia Escuela Nueva, Las Ta-

bIas 5 y 6, que se ref ieren a Ia evaluaciOn de Rojas y Cas-

tub (1988), proporcionan evidencia adicional de qué tan 

estrictamente las Escuelas Nuevas han adoptado laforma 

y la funciOn prescritas8. En su muestra, más del 90 per 

ciento de las escuelas tionen biblioteca, rincones de tra-

bajo, decoraciones en el aula, buzOn de sugerencias, re-

gistros sobro las familias de los estudiantes y mapa de ja 

vereda. Entre los insumos moons comunes se incluyen Ia 

monografia de Ia comunidad, los diarios de los estudian-

tes, el calendario agricola, el gobierno estudiantil y los 

textos de autoinstrucción. La ausencia de estos dos Olti-

mon es problemática, especialmento en vista del papel 

central que juogan en los cursos de capacitaciOn y en la 

metodologia de Ia Escuela Nueva. Finalmente, los 

ndicadores de participaciOn de Ia comunidad de Ia labia 

6 sugieron que las Escuelas Nuevas son una parte impor-

tante de sus comunidades. En general, es muy probable 

que sean las responsablos de actividades do Ia comuni-

dad tales como Ia capacitación agricola y los programas 

de salud9 . 

QUE TAN EFECTIVAS SON LAS 
ESCUELAS NUEVAS PARA MEJORAR EL 
LOGRO DE LOS ESTUDIANTES? 

El programa de Ia Escuela Nueva no busca tan sOlo au-

mentar el logro en español y matemáticas. Entro los objo- 

Vor colbort y MogdllOn (1987). 

Las encuestas de 1991 y 1993, que cubrian a la mayoria de los departamentos colombianos, se realizaron an las escuelas primarlas de calen-
dano A. 

Rojas y Castilo (1998) encuentran que el 94 per ciento de las Escuelas Nuevas de su muestra contaban con biblioteca, 10 que es consistente 
con la conietura  de que su muestra es miis representativa de Ia Escuela Nueva implementada en forma ideal. 
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tivos de mayor alcance se incluyen Ia creación de una ciu-

dadania domocrática, Ia promocián de Ia creatividad y 

del liderazgo entre los estudiantes, y el mejoramiento de 

Ia autoimagen de los estudiantes. No obstante, también 

busca mejorar el logro de los estudiantes en areas básicas 

como lectura y matemáticas, Entre los principales 

aportantes de fondos -los padres, el gobierno nacional y 

los donantes internacionales- que han apoyado a la Es-

cuela Nueva, se espera que ante todo Ia educación prima-

Ha enseñe a los estudiantes cómo desempenarse con una 

competencia minima en esas areas. Per tanto, un primer 

paso para evaluar el programa consiste en examinar qué 

tan efectivo es en el mejoramiento del logro estudiantil, 

aunque la ovaluación de los logros es solo uno de los ele-

mentos de una eva!uación sumativa más detallada. 

En la Gráfica 1 se presenta el promedio de las notas de 

logro en las pruebas de matemáticas y español. Todas las 

cuatro pruebas se ostandanzaron con un promedio de 50 

y una desviaciOn estándar de 10. Hay diferencias 

estadIsticamente significativas en ambas pruebas para el 

tercer grado, en favor de la Escuela Nueva. En el quinto 

grado, las notas de la Escuela Nueva son mayores quo las 

de las escuelas tradicionales, porn las diforoncias no son 

ostadisticamonte signifiactivas. La gráfica destaca Is efec-

tividad aparontomente doscendiento de las Escuelas Nue-

vas a nvol del quinto gradoNo obstante, una compara-

ciOn simple de Ids promodios brutos puode ser orrOnea Si, 

per ejemplo, otras variables que afectan 01 logro de los 

estudiantes ostán correlacionadas sistemáticamente con 

el tipo de escuela. Para profundizar Ia prueba de Ia hipáto-

sis de que las Escuelas Nuevas son más ofoctivas quo las 

escuelas tradicionales en el mejoramiento del logro de los 

estudiantes se estimaron, con mInimos cuadrados ordina-

rios, modelos de regresión de Ia forma general siguionte: 

Nota de logro = f (caractorIsticas de Ia escuela, caracto-

risticas del rector, caracterIsticas del maestro, caracterIs-

ticas de Ia familia, carctoristicas del ostudianto). 

En ia Tabia 7 se presentan las ostadIsticas descriptivas de 

las variables utilizadas en el anOlisis. So espocificaron dos 

conjuntos diferentes de modelos de regrosión, uno que 

utilizaba Ia forma básica de Psacharopolus of al. (1993). 

Esta primora espocificacián solo incluyo una variable que 

mide la ntorvonción: una variable dummy quo indica la 

participación de la escuela en 0] programa. Esta ospecifi-

cación más simple, quo deja de lado otras variables quo 

ropresentan Jos insumos particulares de Ia Escuela Nueva, 

facOita Ia replica de las evaluaciones anteriores. Tamhién 

permito ostimar el efecto "global" de Ia Escuela Nueva 

sobre el logro. Debe señalarse quo cI sesgo de solocción 

no representa un problema, puosto qio las escuelas ostán 

relativamente aisladas y los estudiantes no puodon elogir 

si asisten a una Escuela Nueva o a una escuela tradicional. 

Los rosultados de las rogrosionos iniciales para los grados 

torcero y quinto se prosontan en Ia Table 8. La variable 

dummy de Escuela Nueva es positiva y altamente signifi-

cativa para las matomOticas y el ospañol de forcer grado. 

Es positiva, pero menos significativa. para ospañol de quin-

to grado y no significativa para matemáticas. Esos coeti-

ciontos se comparan con Ia ovaluaciOn de Psacharopoulos 

et. al. (1993) en ía labIa 9. Los rosultados son notoriamente 

somejantos en las dos evaluaciones, peso a que utilizaron 

muestras diferentes. Ambos estudios indican one mate-

máticas de quinto grado es un area donde las Escuelas 

Nuevas tionon pocos efectos sobre el logro de los ostu-

diantos°. 

Diversas razones puedon oxplicar Ia poquena diferencia 

del logro en ci quinto grado. Las Escuelas Nuevas, al me-

nos en los grados segundo a quinto, tionon menores tasas 

de deserciOn quo las escuelas tradicionales (ver labIa 10). 

Puesto que los estudiantes que se retienen probablemen-

te tionen monores nivolos de logro, el logro total descien-

do. Si esta explicación es corrocta, una pequona diferen-

cia en el logro no es necesariamonto evidoncia de Is inefi-

cacia de las Escuelas Nuevas. En las Escuelas Nuevas se 

oducan estudiantes que normalmonte habrian desertado. 

Al suponer que sus niveles de logro aumontan, aunque 

menos quo los de otros estudia 

de Ia educaciOn en las areas rura 

En segundo lugar, Is presoncia 

estudiantes do quinto grado q 

asistido a otra escuela que usal: 

on] puede sesgar bacia abajo I; 

Los modelos de Is Tabla 8 irici 

nhmero de escuelas a las quo 

diantes: los coeficientes fueron 

delos de quinto grado, in quo a 

sogunda expiicaciOn. En tercer I 

va no ha utilizado Ia motodolog 

ciOnprimaria de un nina, las not 

de los estudiantes oducados or 

Ies. Puesto quo se carecIa de dat 

Ia labia 8. Una explicaciOn final 

grado es quo Ia metodologia de 

ciaImente en matomáticas, es IT 

dos superioros. Quizá Ia metodo 

son menos efectiva con estudiar 

dica Li evidencia anecdOctica re 

gums de quinto grado no estOn 

Ins de los grados inferiores. Esa 

respondidas con los datos dispo 

un tema de investigación de ova 

Puesto quo el cooficiente de Ia 

yor intorés, los demás rosultado' 

aunque algunos merecen destan 

manipulabies más significativos 

tos ncluyon el acceso a electric 

proxy de Ia calidad total de los SE 

riqueza de Is comunidad- exce 

quinto grado. La asistencia a una 

Valle, el dopartamento con of ma 

tres departamentos considerado 

el logro de los estudiantes en 01 

ciOn univorsitaria de los rectorm 

rolacionada negativamente y es 

cativa. Esto puode indicar quo In: 

11 	Esta observuciári so vo corroborad 

in 	
La información tue proporcionada per ci maestro y no se ubtuvo a partir de observaciones en Ia ciase. Per tunic, existe la posib5dad de quo ios 

maesiros de las Escuelas Nuevas simplemente hayan reposriado las técnicas que deberian" utHizarse de acuerdo con las prescripcionos do 

a Escuela Nueva. 
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ila 7 se presentan las estadIsticas descriptivas de 

);es utihzadas en el análisis. Se especificaron dos 

s diferorites de modelos de regresión, uno que 

Ia forma básica de Psacharopolus et al. (1993). 

iera especificaciOn solo incluye una variable que 

ntervención: una variable dummy que indica Ia 

cidn de Ia escuela en el programa. Esta especifi-

iás simple, que deja de lado otras variables que 

tan los insumos particulares de Ia Escuela Nueva, 

replica de las evaluaciones anteriores. También 

stimar el efecto global" de Ia Escuela Nueva 

ogro. Debe señalarse que el sesgo de selección 

enta un problema, puesto qie las escuelas están 

ante aisladas y los estudiantes no pueden elegir 

. una Escuela Nueva o a una escuela tradicional. 

::rdos de las regresiones iniciales para los grados 

uinto se presentan en Ia Table 8. La variable 

Escuela Nueva as positiva y altamente signifi-

a las matemáticas y el español de tercer grado. 

. pero menos significativa, para español de quin-

no significativa pars matemOticas. Esos coefi-

comparan con la evaluación de Psacharopoulos 

3) en la labIa 9. Los resultados son notoriamente 

s en las dos evaluaciones, pese a que utilizaron 

diferentes. Ambos estudios indican que mate-

e quinto grado es un area donde las Escuelas 

nen pocos efectos sobre el logro de los estu- 

azones pueden explicar Is pequena diferencia 

ri ell quinto grado. Las Esculas Nuevas, al me-

grados segundo a quinto, tienen menores tasas 

On que las escuelas tradicionales (ver labIa 10). 

los estudiantes que se retienen prohablemen-

enores niveles de logro, el logro total descien-

explicación es correcta, una pequena diferen-

gro no es necesariamente evidencia de Ia inefi-

s Escuelas Nuevas. En las Escuelas Nuevas se 

—tdiantes que normalmente habrian desertado. 

que sus niveles de logro aumentan, aunque 

menos que los de otros estudiantes, el acumulado global 

de ia educaciOn en las areas rurafes también se incrementa. 

En segundo lugar, la presencia en Ia Escuela Nueva de 

estudiantes de quinto grado que anteriormente habian 

asistido a otra escuela que usaba Ia metodologia tradicio-

nal puede sesgar hacia abajo las notas de quinto grado. 

Los modelos de ía labIa 8 incluyeron un indicador del 

nCmero de escuelas a las que habian asistido los estu-

diantes: los coeficientes fueron positivos para ambos mo-

dabs de quinto grado, Ic que aparentemente rechaza la 

segunda explicación. En tercer lugar, Si una Escuela Nue-

va no ha utilizado Ia metodologia durante toda Ia educa-

ciOn primaria do un niño, las notas se asemejan más alas 

do los estudiantes educados en las escuelas tradiciona-

es. Puesto que se carecia de datos, esto no se controlO en 

Ia labIa 8. Una explicación final para la brecha en el quinto 

grado es que Ia metodologla de Ia Escuela Nueva, ospe-

cialmente en matemáticas, es menos efectiva en los gra-

dos superiores. Quizá Ia metodologia do trabajo en grupo 

sea menos efectiva con estudiantes mayores. 0, como in-

dica la evidencia anecdOctica recolectada per el autor, las 

guftis de quinto grado no están tan bien disenadas como 

las do los grados inferiores. Esas hipOtesis no pueden ser 

rospondidas con los datos disponibles, pero deberIan ser 

un tema do investigacián do evaluaciones futuras. 

Puesto que el coeficiente de Ia Escuela Nueva es del ma-

yor interes, los demás resultados no se revisan en detalle, 

aunque algunos merecen destacarse. Los determinantes 

manipulables mOs significativos del logro de los estudian-

tes incluyen el acceso a electricidad -quizá una variable 

proxy de la calidad total de los servicios escoiares o do Ia 

riqueza de Ia comunidad- excepto en matemáticas de 

quinto grado. La asistencia a una escuela localizada en el 

Valle, el departamento con el mayor PIB per capita de los 

tres departarnentos considerados en estudlo, increments 

ci logro do los estudiantes en el tercer grado. La educa-

ción universitaria de los rectores y do los maestros estC 

relacionada negativamente y es significativa o no signifi-

cativa. Esto puede indicar que los bajos salarios de ia en- 

señanza en rebación con los de otras carreras atraen can-

didatos con baja calificación universitaria ala administra-

ciOn y a Ia enseñanza. El coeficiente es, entonces, una 

aproximaciOn de los aspectos no observados de Ia cali-

dad del maestro. Igual que en buena parte do Ia literatura 

sobre los paises desarrollados yen desarrollo, una menor 

relacián estudiante-maestro no suele ser un determinante 

significativo del logro (Fuller y Clarke, 1994). Sin aembargo, 

este resultado puede estar sesgado per errores de medi-

dOn, debido a Ia necesidad de estimar esa relación me-

diante el ingreso escolar total dividido per el nCmero total 

de maestros. Entre las caracterIsticas de las familias y de 

los estudiantes, es significativo el nivel educativo de los 

otros miembros de Ia familia, más claramente en el tercer 

grado. La existencia do un televisor en el hogar Del acceso 

a electricidad no fueron generalmente significativos. No 

obstante, fueron incluidos, dada Ia evidencia do que los 

anteriores estudios sobre Ia funciOn de producción educa-

tiva en los palses de desarrollo omitieron aspectos claves 

de Ia situacián sodio-econOmica al concentrarse exclusi-

vamente en Ia educacián de Ia familia. Los estudiantes 

ropitentes tienen logros menores en cada nivel y materia, 

mientras que los estudiantes que mantienen una ocupa-

cián tienen logros significativamente menores en el quinto 

grado". 

La segunda especificación del modolo se presents en Ia 

labia 11. El modolo añado cuatro variables que reprosen-

tan insumos tipicamente asociados a las reformas de Ia 

Escuela Nueva: un indicador do Is disponibilidad de Ii-

bros do texto (aunque Oslo no diferencia entre los tipos de 

texto disponiblos, como las gulas educativas de Ia Escue-

la Nueva), Ia existencia do una biblioteca en Ia escuela, 

una variable que identifica Ia frecuencia del trabajo en gru-

p0 en el salon do clase, y el nOmero de visitas do supervi-

siOn ala escuela en el año anterior. La variable dummy do 

Escuela Nueva se conserva en el modebo para que sirva 

como proxy do otros insumos tales como Ia capacitación 

do maestros, Ia participacióri de Is comunidad y, quizá, Ia 

motivación que Ia pertenendia a on programa novedoso y 

los cii la clase. For tanto, existe Ia posibitdad do que los 

berian" utilizarse do acuerdo con las prescripciones de 
11 	Esta observacróri se VU corroborada por divorsos estudios cualitativos sobre las clases, los cuales se resumen en Aristizábal (1991) 71 
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excitante puede inspirar en los estudiantes yen el perso-

nal. En espanol de tercer grado, Ia variable del libro de 

texto está asociada positiva y significativamente con el 

logro en quinto grado. los coeficientes son positivos pero 

no son significativos. El cooficiente de biblioteca es positi-

vo y significativo en español de tercer grado, y negativo y 

no significativo en matemáticas de quinto grado. El coefi-

ciente negativo puede indicar quo Ia existencia de Ia bi-

blioteca hace que el énfasis del maestro se aleje de las 

matemáticas. El nimero de visitas de supervisiOn no está 

significativamente relacionado con el logro. La frecuencia 

con que se utiliza el trabajo de grupo en el salon de clase 

no se relaciona significativamente con el logro en ningOn 

grado. El hecho de no encontrar un efecto positivo no es 

necesariamente una acusación contra el trabajo en grupo 

ci se satisfacen dos requisitos: (1) so utilizaciOn no estO 

reacionada negativamente con el logro del estudiante o 

con otros resultados no medidos y (2) su utilizaciOn en vez 

de la exposición da al maestro mOs tiempo para concen-

trarse en otras tareas que refuerzan otros resultados de-

seables de Ia educaciOn. Esto representa entonces una 

ganancia en Ia eficiencia con que se asignan lo insumos 

educativos. 

Como se sugiriO anteriormente, Ia magnitud del coeficien-

te de Escuela Nueva disminuye ligeramente en las regre-

siones del tercer grado cuando se incluyen estas variables 

adicionales. El coeficiente disminuye y se vuelve no signi-

ficativo en español de quinto grado y permanece constan-

te en matemáticas de quinto grade, mientras que los co-

eficientes de las variables de familia y de estudiante son 

bastante similares en ambos modelos. El resultado sugie-

re que, en tOrminos generales, las Escuelas Nuevas están 

mejor dotadas de insumos, particularmente de libros de 

texto, que contribuyen allegro de los estudiantes. Al elimi-

nar estas variables de las regresiones de logro, la variable 

dummy de Escuela Nueva capta sus efectos y, come se 

sugirió antes, actOa como indicador global" de Ia efectivi-

dad del programa. 

Es logico que los gobiernos o las comurildades que bus-

can replicar a on bajo costo los efectos del programa de Ia 

Escuela Nueva se pregunten cuáles son los insumos cIa-

yes del programa. Tal vez una inversián planeada en libros 

de texto, come a menudo han prescrito los donantes inter- 

nacionales, permitiria que una entidad financiadora con-

centre sus recursos sin invertir en elementos superfluos 

del programa. Igualmente, los reformadores pueden pre-

guntarse si tiene sentido hablar de Escuela Nueva come 

una mera colección de insumos" discretos. Quizá Ia siner-

gia entre los diversos aspectos del programa sea lo Onico 

que fomenta el ambiente escolar necesario para estimular 

el aprendizaje. En términos estadisticos, puede baber sig-

nificativos efectos de interacción entre los insumos. Es a-

gino esperar que Ia capacitaciOn del maestro tenga efec-

tos sobre el logro, cetoris paribus, pero en presencia de un 

libro de texto apropiado, por ejemplo, los efectos de Ia 

capacitación pueden multiplicarse. 

En 01 análisis anterior se hicieron algunos intentos de se-

parar los efectos de los diversos componentes del progra-

ma. AsI per ejemplo, incluso después de controlar Ia exis-

tencia de libros de texto y de la biblioteca, los estudiantes 

de Ia Escuela Nueva mantenian mayores niveles de logro, 

Ia que sugiere que algunos otros elementos, tanto 

mensurables come inconmensurables, también contribu-

yen a Ia efectividad del programa. Es posible imaginar 

otras estrategias empfricas para exarninar esas relacio-

nes. Si hubiese datos disponibles sobre los insumos espe-

cIficos del programa (come el funcionamiento del gobier-

no estudiantil, el nUmero y Ia calidad de los cursos de ca-

pacitación que reciben los maestros u otros elementos 

descritos en Ia tercera seccion) podrIa construirse on mdi-

cc de implementaciOn de Ia Escuela Nueva. Aunque em-

pIricamente seria problemático definir ese Indice, su in-

clusión podrIa ser utilizada para reflejar de mejor forma la 

compleja serie de interacciones entre los insumos del pro-

grama. Podria incluirse lane linealidad, per ejemplo, para 

sugorir que el logro del estudiante en una escuela que 

obtiene lOon Ia escala puede ser más de dos veces ma-

yor que en una escuela que registra 5, debido precise-

monte a que el programa tornado en su conjunto es mayor 

que Ia suma de sus diversos insumos. Infortunadamento, 

osos datos no ostaban disponibles para ci autor. Una alter-

nativa menos satisfactoria es Ia de que Ia variable dummy 

de Escuela Nueva interactuara con insumos del programa 

tales come libros de texto y biblioteca, bajo Ia hipótesis de 

que esos insumos puoden ser relativamente más efectivos 

en el ambiente de las Escuelas Nuevas, Cuando se agre-

garon términos de interacciOn, los coeficientes de regre- 

sión de Ia variable de Escuela Nueva 

do altos e irreales, lo que sugier 

multicolinealidad entre variables qu 

los análisis posteriores. Esos resultac 

este articulo, aunque están disponiL 

autor. 

CONCLUSIONES 

Las Escunlus Nuevas ostán relativan 

de insumos tales como bibliotecas 

relaciOn con las escuelas ruraks tradi 

to, muchas escuelas carecen de tod 

contompla 01 paquoto del programa 

ulilizan los toxtos oficiales y una tern 

blioteca. Algunos elementos sugeric 

ostudiantil y el calendario agrIcoia, s 

indicadores de Ia participación de Ia 

quo Osta es Ufl area en que las Esc; 

éxito. A pesar de Ia falta de gulas en 

escuelas. los maestros que perteneo 

cen modificar sus prOcticas de enseñ 

el diseño del programa. 

Los nivelos do logro, especialmente 

incremontaron en las Escuelas Nuev. 

reduce considerablemente en quinn: 

does compatible con ovaluaciones 

datos diferentos. Es posible que Ia re. 

quinto grado sea el resultado do urn 

estudiantes con logros bajos en las E 

descenso de Ia efectividad de Ia edo 

superiores. Aunque este anáiisis sugi 

hipótesis, es portinento, Ia Oltima de 

Ambos estudios utilizaron come variaheL 

estàridar de 10. 

Las dot irucionos exactas de éstas y otr 
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nales, pormitiria que una entidad financiadora con-

*e sus recursos sin invertir en elementos superfluos 

rograma. Igualmente, los reformadores pueden pre-

3rse si tiene sentido hablar de Escuela Nueva como 

nero colección de insumos" discretos. Quizá Ia siner-

itre los diversos aspectos del programa sea to 6nico 

menta el ambiente escolar necesario para estimular 

endizaje. En términos estadIsticos, puede haber sig-

tivos efectos de interacción entre los insumos. Es 16-

sperar que Ia capacitación del maestro tenga efec-

)bre el logro, ceteris paribus, pero en presencia de un 

ie texto apropiado, por ejempto, los efectos de Ia 

itación pueden multiplicarse. 

análisis anterior se hicieron algunos intentos de Se-

:05 efectos de los diversos componentes del progra-

por ejemplo, incluso después de controlar Ia exis-

do libros de texto y de Ia biblioteca, los estudiantes 

scuela Nueva mantenian mayores niveles de logro, 

e sugiere que algunos otros elementos, tanto 

.jrables como inconmensurables, también contribu-

Ia efectividad del programa. Es posible imaginar 

estrategias empIricas para examinar esas relacio-

i hubiose datos disponibles sobre los insumos ospe-

del programa (como el funcionamiento del gobier-

udiantil, el némero y Ia caHdad de los cursos de ca-

ción que reciben los maestros u otros elementos 

tos en la tercora socción) podrIa construirse un mdi-

rnplemontación de Ia Escuela Nueva. Aunque em-

nente serla problemático dofinir ose indice, su in-

podria ser utilizada para roflejar de mejor forma la 

sa sere de interacciones entre los insumos del pro-

PodrIa incluirse Ia no linealidad, por ejomplo, para 

que ol logro del ostudiante en una escuela que 

lOon Ia escala puede ser más de dos veces ma-

-e en una escuela que rogistra 5, dobido procisa-

a que el programa tornado en su conjunto es mayor 

suma de sus diversos insurnos. Infortunadarnente, 

sios no estaban disponibles para el autor. Una alter-

Tlenos satisfactoria es Ia de que Ia variable dummy 

eIa Nueva intoractuara con insumos del programa 

)!-no libros de texto y biblioteca, bajo Ia hipótesis de 

)s insumos puedon ser relativamente más ofectivos 

nbiente de las Escuelas Nuevas. Cuando se agre-

érminos de interaccián, los coeficientes de rogre- 

sión de la variable de Escuela Nueva resultaron demasia-

do altos e irreales, 10 que sugiere una oxistoncia de 

multicolineatidad entre variables que tue confirmada por 

los análisis posteriores. Esos resultados no se reportan en 

oste articulo, aunquo están disponibles si se solicitan al 

autor. 

CONCLUSIONES 

Las Escuelas Nuevas están relativamente mejor dotadas 

de insumos tales como bibliotocas y libros de texto en 

rolación con las escuelas ruralos tradicionales. No obstan-

to, muchas escuelas carecon de todos los elementos que 

contempla el paquete del programa: menos de Ia mitad 

utilizan los toxtos oficiales y una torcera parto no tiene bi-

blioteca. Algunos elementos sugoridos, como el consejo 

estudiantil y el calendario agrIcola, suelen olvidarse. Los 

indicadores de Ia participación de Ia comunidad señalan 

que ésta es un area en que las Escuelas Nuevas tienen 

éxito. A pesar de la falta de gulas oducativas en muchas 

escuelas, los maestros que portonecen al programa pare-

con modificar sus prácticas de enseñanza de acuerdo con 

el diseño del programa. 

Los niveles de logro, especialmente en tercer grado, se 

incrementaron en las Escuelas Nuevas, pero la brecha se 

reduce considerablemente en quinto grado. Este resulta-

does compatible con ovaluaciones anterioros que utilizan 

datos diferentes. Es posible que Ia reducción en el nivel de 

quinto grado sea el resultado de una mayor retención de 

estudiantes con logros bajos en las Escuelas Nuevas o del 

descenso de Ia efectividad de Ia educación en los grados 

superiores. Aunque este análisis sugiere que Is primers es 

hipótesis, es portinonto, Ia áltima deberia ser oxaminada 

cuando haya datos disponibles. La evidencia de esta ova-

luación y de evaluaciones antorioros sugiere que, en con-

junto, el programa de Ia Escuela Nueva tiene efectos con-

siderables sobro el mejoramiento del logro de los estu-

diantes en ospañol y matemáticas. Esto es sorprendente 

en vista de Ia evidencia de que no todas las escuelas es-

tan dotadas de los insumos necesarios para el programa. 

Esto sugiere que el programa de la Escuela Nueva more-

cola roputacián de ser una buena práctica para Ia educa-

cián rural en los paises en desarrollo. Y aunque per acci-

donte histórico se haya denominado oscolaridad 

multigrado a un programa rural, Ia aplicación de Ia meto-

dologIa y Ia Escuela Nueva a las escuelas urbanas tam-

bién puede explorarso provochosamonto12 . 

No obstante, osta conclusion ignora algunas preguntas 

importantos: Wub subcomponentes del programa son 

relativamente más o menos efectivos? Pueden eliminar-

so algunos con elfin de maximizar Ia efectividad del pro-

grama y minimizar los costos?13. La limitada evidencia dis-

ponible sugiere que algunos elementos particularos del 

programa, como los libros de texto y Ia biblioteca, no ox-

plican completamento el logro de los estudiantes. Otros 

elementos, que fuoron captados por Ia variable dummy de 

Escuela Nueva, tionon efectos considerables. A pesar de 

Ia falta de evidencia, se sugiere que una aplicación siste-

mática del paquete" del programa puede producir signi-

ficativos efectos de intoracción, en los que un mnsumo smrve 

de catalizador para otro. Por tanto, puede tener sentido 

concebir el programa de Ia Escuela Nueva como un ojom-

plo de cambio holistico y cualitativo en voz de aplicacio-

nes intercambiablos de insumos fIsicos discrotos. Deberia 

realizarse investigación adicional para ontondor oso pro-

coso do cambio anivel de Ia clase. 

Ambos estudios ijtihzaron corns variables deperidientes las notas de la prueba de logro . estandarizadas con un promedio de 50 y una desviacjóri 

estándar de 10. 

Las definiciones exactas de éstas y otras variables se preseritan en el Apándicc. 

r 
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Tasas de matrIcula primaria neta por quintiles de ingreso y zona de residencia 

Porcentaje de edad de 6 a 12 años, 1974 Porcentaje de edad de 6 a 12 años, 1992 

Nacional Rural Urbana Rural 

Q u intl I 	 M asc ul in a/Fern en in a M ascul in a/Fern en in a M asc UI in a/Fe men i na 

1 (bao) 54.1 	 51.2 78.4 79.9 73.0 	 77.0 

2 61.4 	 44.5 85.6 86.4 80.2 	 80.0 

3 66.3 	 56.5 89.1 91.1 76.3 	 83.0 

4 78.1 	 56.2 94.8 95.7 81.6 	 84.0 

5 (alto) 86.3 	 60.0 95.4 96.8 88.2 	 90.5 

Total 64.9 	 51.9 86.1 87.2 78.2 	 80.9 

Fuerte: Molina et oF. (1993) 

Tasas de deserción y de promoción en las escuelas primarias rurales 

1978 1987 

Tasa de deserción Tasa de deserción Tasa de deserción Tasa de deserción 

Q uintil Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 

Grado 1 11,9 16.8 67.7 55.6 12.1 18.9 73.8 59.2 

Grado2 8.9 14.2 75.4 65.9 8.5 14.5 82.3 72.4 

Grado3 9.3 14.2 77.5 71.2 7.6 13.6 83.4 76.4 

Grado4 8.3 14.1 80.4 73.5 7.1 13.2 83.5 77.9 

Grado5 7.5 12.6 84.9 78.6 6.1 11.6 87.9 83.4 

Fuente: Colombia. Departarnento Adm:nistrativo Nacional de Estadistica (1993) 

Comparación de 

Promedio de visitas de supervisi 
Porcentaje de escuelas con biblk 

Porcentaje de clases que usan te 
Español de tercer grado 
Matemáticas de tercer grado 
Español de quinto grado 
Matemáticas de quinto grado 

Disponibilidad de textos en espo 
NingLn estudiante 
Un cuarto de los estudiantes 
La mitad de los estudiantes 
Todos los estudiantes 

Disponibilidad de textos en espa 
Nngün estudiante 
Un cuarto de los estudiantes 
La mitad de los estudiantes 
Todos Jos estudiantes 

Disponibilidad de textos en mate 
Ningtn estudiante 
Un cuarto de los estudiantet. 
La mitad de los estudiantes 
Todos los estudiantes 

Disponibilidad de textos en matc' 
Ningn estudiante 
Un cuarto de los estudiantes 
La mitad de los estudiantes 
Todos los estudiantes 

Fuente: Todos los dotos de ésta y de Ia 

cáculos del aulor, excepto cuando se r 
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e ingreso y zona de residencia 

ntaje de edad de 6 a 12 años, 1992 

Jrbana Rural 

njna Masculjna/Femenjna 

79.9 73.0 77.0 

86.4 80.2 80.0 

91.1 76.3 83.0 

95.7 81.6 84.0 

96.8 88.2 90.5 

37.2 78.2 80.9 

cuelas primarias rurales 

1987 

Tasa de deserción 

Urbarka Rural 

73.8 59.2 

82.3 72.4 

83.4 76.4 

83.5 77.9 

87.9 83.4 

Comparación de algunos insumos seleccionados de las Escuelas Nuevas 

y tradicionales 

Escuela Nueva Tradicional 

Promedio de visitas de supervision por año 1.6 0.8 
Porcentaje de escuelas con biblioteca 67 33 

Porcentaje de clases que usan textos de Ia Nueva Escuela* 
Español de tercer grado 33 ND 
MatemOUcas de tercer grado 29 ND 
Espanol de quinto grado 46 ND 
Matemáticas de quinto grado 40 ND 

Disponibilidad de textos en espanol de tercer grado (porcentaje) 
Ningün estudiante 0 29 
Un cuarto de Jos estudiantes 29 25 
La mitad de los estudiantes 29 21 
Todos los osludiantes 42 25 

Disponibilidad de textos en español de quinto grado (porcentaje) 
Ningüii estudiante 0 32 
Un cuarto de los estudiantes 38 18 
La mitad de los estudiantes 21 25 
Todos los estudiantes 42 25 

Disponibilidad de textos en matemáticas de tercer grado (porcentaje) 
Ningbn estudiante 8 57 
Un cuarto de los estudiantes 21 21 
La mitad de Jos estudiantes 33 14 

Todos los estudiantes 38 7 

Disponibilidad de textos en matemáticas de quinto grado (porcentaje) 
Ningbn estudiante 8 53 
Un cuarto de los estudiantes 33 18 
La mitad de los estudiantes 21 18 

Todos los estudiantes 38 11 

Fuente: Todos los datos de ésta y de las sigentes tabas provienen del Instituto SER de InvestigaciOn (1993) y de 

cáculos del actor, excepto cuando se menolona otra fuerite 

Nota: * Debido a discrepancias en Ia codificacián de estos dates deben ser interpretados cuidadosamente. 
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Total 

100 (T) 
100 (N) 

100 (T) 
100 (N) 

100 (1) 
100 (N) 

100 (1) 
100 (N) 

100 (1) 
100 (N) 

100 (1) 
100 (N) 

100 (T) 
100 (N) 

100 (1) 
100 (N) 

Total 

100 (T) 
100 (N) 

100 (T) 
100 (N) 

100 (T) 
100 (N) 

100 (T) 
100 (N) 

100 (T) 
100 (N) 

100 (1) 
100 (N) 

Métodos de instrucción en Español y Matemáticas 

Español de tercer grado 

Casi Varias 	Una Menos de una 
tocios veces a Ia 	vez a Ia vez a Ia 

los dIas semana 	semana semana 

Lectura de textos 32 54 	 14 0 
67 29 	 4 0 

Lectura libre 7 50 	 32 11 
21 46 	 25 8 

Composicióndirigida 14 36 	 32 18 
13 21 	 54 13 

Composición libre 7 21 	 36 36 
8 17 	 54 21 

Dramatización 4 25 	 64 7 
4 38 	 54 4 

Uso de Ia biblioteca 0 11 	 14 61 
54 21 	 4 21 

Trabajo en grupo 14 50 	 18 18 
63 29 	 8 0 

Presentacionescie 4 14 	 32 50 
osestudiantes 17 54 	 4 25 

Español de quinto grado 

Casi Varias 	Una Menos de una 
todos veces a Ia 	vez a Ia vez a Ia 

los dIas semana 	semana semana 

Lectura de textos 18 79 	 4 0 
61 30 	 4 4 

Lectura libre 18 14 	 61 7 
30 26 	 30 13 

Composición dirigida 4 43 	 21 32 
22 30 	 26 22 

Composición libre 0 32 	 29 39 
22 26 	 9 43 

Dramatizacián 0 32 	 29 39 
4 39 	 9 48 

Uso de Ia bblioteca 7 14 	 14 54 
48 30 	 9 13 

.F- 	Méi 

Trabajo en grupo 

Presentaciories de 
los estudiantes 

Solución individual de problemas. 

Solucián de problemas 
en el tablero 

ExploraciOn fuera del s 

Trabajo en grupo 

Trabajo con objetos 

Solución individual de problemas 

Solución de problemas 
en el tablero 

Exploracian fuera del salOn 

Trabajo en grupo 

Trabajo con objetos 

Nota: N indica Escuela Nuevay 1" es 

—J 
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- 	

] 	 - - 	
(Continuación) 

Matemáticas 	 Métodos de instrucción en Español y Matemáticas 
grado 

Trabajo en grupo 	 14 54 29 4 100 (1) 
-L 	 Menos de una 74 17 4 4 100 (N) 
Ia 	vez ala 

na 	semana Total Presentacionesde 	 0 14 50 36 100(1) 
los estudiantes 	 17 30 17 35 100 (N) 

0 100(1) 
0 100 (N) Matemáticas de tercer grado 

11 100 (1) Casi Varias Una Menos de una 
8 100 (N) todos veces a Ia vez a Ia vez a Ia 

los dIas semana semana semana Total 
18 100(1) 
13 100 (N) Solucián individual de problemas 	11 79 7 4 100 (1) 

29 46 17 8 100 (N) 
36 100(1) 
21 100 (N) Solución de problemas 	 57 36 4 4 100(1) 

en el tablero 	 25 67 8 0 100 N) 
7 100(1) 
4 100 (N) Exploración fuera del salon 	0 18 46 36 100 (1) 

13 46 21 21 100 (N) 
61 100(T) 
21 100 (N) Trabajo en grupo 	 4 46 29 21 100(T) 

46 33 8 13 100 (N) 
18 100(T) 
0 100 (N) Trabajo con objetos 	 11 25 21 43 100 (1) 

8 38 21 33 100 (N) 
50 100(1) 
25 100 (N) Matemáticas de quinto grado 

Casi Varias Una Menos deuna 
todos veces a Ia vez a Ia vez a Ia 

Menos de una los dias semana semana semana Total 
vez a Ia 

a 	semana Total Soluciónindividualdeproblemas 	21 72 7 0 100(1) 
33 57 10 0 100 (N) 

0 100(1) 
4 100 (N) Solución de problemas 	 52 41 7 0 100 (T) 

en el tablero 	 33 62 0 5 100 N) 
7 100(T) 

13 100 (N) Exploracián fuera del salán 	7 21 31 41 100(1) 
14 33 33 19 100 (N) 

32 100(T) 
22 100 (N) Trabajo erigrupo 	 10 41 38 10 100(1) 

71 19 5 5 100 (N) 
39 100 (1) 
43 100 (N) Trabajo con objetos 	 17 17 21 45 100 (1) 

0 62 10 29 100 (N) 
39 100(T) 
48 100 (N) 

Nota: 	N 	indica Escuela Nueva y "1 escuela tradiciona 
54 100(T) Lb 
13 	-- 100 (N)  
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Porcentaje de Escuelas Nuevas que cuenta con los insumos requeridos 

Porcentaje 

Biblioteca 	 94 
Rincones de trabajo 	 98 
Decoración del aula 	 96 
Buzón de sugerencias 	 91 
Registros familiares 	 91 
Monograf(a de la comunidad 

	
77 

PeriOdicos estudiantiles 	 79 
Calendario agrIcola 	 61 
Mapa de Ia comunidad 	 97 
Suficientes textos escolares 	 67 
Gobierno estudiantil 
	

58 

~Fuent.: Rojas y Castillo (1988: 77) 

Indicadores de participación escolar en Ia comunidad 

Escuela Nueva 	 Tradicional 

Cursos de alfabetzación 36 28 
CursosdemodisterIa 20 12 
Capacitación agrIcola 35 16 
Eventos deportivos 55 42 
Bazares, fiestas y celebraciones 89 83 
Programas de salud 83 57 

Fuente: Rojas y CasUllo (1988: 106) 

Promedios y d 

j 
Variables independientes 

Caracteristicas de Ia escuelE 
Proporción estudiante/maes 
Acceso a electricidad 
Localizada en el Valle 

	

Localizada en el Cauca 	: 
(Localizada en Nariñc 

isumos de Ia Escuela N' e 
Escuela Nueva 
Biblioteca 
Disponibilidad de textos 
Frecuencia de trabajo en gn.: 
Visitas de supervisión/ano 

Caracteristicas del rector 
Sexo femenino 
Universidad completa 
Años de experiencia adrnini 

CaracterIsticas del maestro 
Sexo masculino 
Años de enseñanza del temE 
Universidad completa 
Salario mensual/1 000 
Horas enseñanza/semana 

Caracteristicas de Ia famili,:: 
Un miembro de la familia 
tiene grado universitario 
Un miembro de Ia familia 
tiene grado de secundaria 
Un miembro de Ia familia 

	

tiene grado de primana 	im 
(Ninguno de los anteriores) :. 
Acceso a electricidad 
TV en el hogar 

CaracterIsticas del estudiani 
Sexo femenino 
Edad 
Trabajos 
Repitiá a) menos un grado 
~ 6 ausencias en este año 
~1 horalV/dia 

1 escuela (asistencia) 
~ 1 hora trabajo en casa/dia 
N 

Nota: Las desviaciones estandar r. 
Apéndice. 

I 
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as insumos requeridos 

Porcentaje 

a comunidad 

'a 	 Tradicional 

Promedios y desviaciones estandar de las variables utilizadas en el análisis 

Tercer grado Quinto grado 

Español/Matemáticas Español/Matemáticas 

Variables independientes Media DE Media DE Media DE Media DE 

Caractoristicas de Ja escuela 
Proporcián estudiante/maestro 26.24 7.15 26.24 7.15 26.50 7.41 26.52 7.0 
Acceso a electricidad 0.89 0.89 0.89 0.89 
Localizada en el VaHe 0.30 0.30 0.32 0.27 
Localizada en el Cauca 0.34 0.34 0.36 0.38 
(Localizada en Nariño) 

Insumos de Ia Escuela Nueva 
Escuela Nueva 0.34 0.34 0.30 0.28 
Bihljoteca 0.37 0.36 0.36 0.32 
Disponihilidad de textos 1.87 1.46 1.23 1.38 1.75 1.49 1.42 1.51 
Frecuencia de trabajo en grupo 2.89 0.97 2.65 1.04 3.04 0.80 2.81 0.0 
Visitas de supervisión/ano 0.98 1.08 0.98 1.08 1.04 1.17 1.01 0.0 

Caracteristicas del rector 
Sexofemenno 0.59 0.59 0,60 0.58 
Universidad completa 0.57 0.57 0.56 0.55 
Años de experiencia adminstrativa1 3.97 7.57 13.97 7.57 14.28 7.61 15 

Caracteristicas del maestro 
Sexo masculino 0.30 0.29 0.29 0.30 
Añosdeensenanza del tema 12.03 8.38 11.63 8.69 12.27 12.50 8.00 
Universidad completa 0.37 0.34 0.56 0.59 
Salariomensual/1000 115.88 57.88 112.10 55.37 145.40 70.81 150.30 74.95 
Horas enseñanza/semana 5.28 1.32 5.36 1.43 5.24 1.43 5.32 1.22 

Caracteristicas de Ia familia 
Un miembro de Ia familia 
tiene grado universitario 0.11 0.11 0.12 0.12 
Un miembro de Ia familia 
tiene grado de secundaria 0.21 0.21 0.22 0.23 
Un miembro de la familia 
tiene grado de primaria 0.35 0.35 0.50 0.50 
(Ninguno de los anteriores) 
Acceso a electricidad 0.86 0.86 0.90 0.90 
TV en el hogar 0.74 0.74 0.77 0.76 

Caracteristicas del estudiante 
Sexo femenino 0.51 0.51 0.52 0.52 
Edad 10.05 1.40 10.05 1.40 12.00 1.31 11.93 
Trabajos 0.35 0.35 0.41 0.41 
Repitió al menos un grado 0.45 0.45 0.42 0.39 
~6ausenciasenesteaño 0.12 0.12 0.08 0.08 
~ 1 hora TV/dia 0.34 0.34 0.38 0.39 

1 escuela (asistencia) 0.28 0.28 0.32 0.33 
2: 1 horn trabajo en casa/dia 0.41 0.41 0.61 0.60 
N 673 673 557 520 

Nota: Las desvacones estandar no se reportan en el caso de las variables dicotómicas. La definición de las variables aparece en el 
Apéndice. 

1.27 
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1 

Logro en Español y Matemáticas como función de las variables de estudiante, 
familia, maestro y escuela 

Tercer grado Quinto grado 

Español/Matemáticas EspanoVMatemáticas 

Variables independientes b t b t b t b t 

CaracterIsticas de Ia escuela 
EscuelaNueva 3.82*** 4,34 4.98*** 579 2.35* 1.82 -0.05 0.03 
Proporciónestudiante/maestro 0.03 0.62 0.14** 2.18 -0.06 0.66 0.13 1.00 
Acceso a electricidad 455*** 3.55 5.41 4.25 4.25*** 2.60 2.11 1.13 
Localizada en el Valle 3.84** 3.68 3.82*** 3.43 -0.20 0.15 1.16 0.39 
Localizada en ci Cauca 1.42 1.36 1.64 1.53 0.69 0.55 0.50 0.39 
(Localizada en Nariño) 

CaracterIsticas del rector 
Sexefemenine 2.45*** 3.01 1.86** 2.23 2.51* 1.84 6.08*** 4.00 
Universidad completa 3.25*** 3.78 -3.31 *** 3.70 0.89 0.89 -0.38 0.38 
Añosdeexp. administrativa 0.16*** 2.69 0.04 0.61 0.12 1.52 -0 

CaracterIsticas del maestro 
Sexomasculino 304*** 3.77 -0.14 0.16 0.87 0.62 3.63*** 3.26 
Añesdeensenanza del tema 0.09 1.54 0.006 0.10 -0.09 1.01 0.10 1 
Universidadcompleta -1.24 1.02 1.17 0.86 0.03 0.02 -1.05 0.75 
Salario mensual/1 000 0.02** 2.03 0. 03*** 2.66 0.003 0.25 0.02* 1.92 
Horasenseñanza/semana -0.48 1.59 -1.10k 3.41 0.80** 2.14 2.32*** 547 

Caracteristicas de Ja familia 
Un miembro de Ia familia 
tiene grado universitario 1 . 98* 1.73 1.98 1.62 0.40 0.23 0.26 0. 
Un miembro de afamilia 
tiene grado de secundaria 373*** 3.83 3.09*** 3.21 0.80 0.56 -046 0. 
Un miembro de Ia familia 
tiene grado de primaria 334*** 397 2.73*** 3.06 0.34 0.28 1.34 1. 
(Ninguno de los anteriores) 
Acceso a electricidad -1.71 1.42 -0.99 0.85 2.58* 1.65 -0.78 0.46 
TV en ci hogar 0.74 0.80 1.14 1.30 2.23** 2.23 0.82 0.70 

Caracteristicas del estudiante 
Sexofemenino 0.98 '1.40 0.16 0,23 -0.99 1.13 1.83** 2.13 
Edad 0.38 1.40 0.98** 3.38 -0.17 0.50 -0.26 0.73 
Trabajos 1 .18* 1.66 -0.09 0.13 3.31 3.08*** 3.48 
Repitió al menos un grado 304*** 4.02 3.25*** 4.35 2.97*** 2.37 2.19*** 
~ 6 ausencias en este año 1 .96* 1.93 -0.64 0.57 2.08** 0.60 -0.74 0. 
~1 horalV/dia 1 .60** 2.12 -0.38 0.51 -0.91 1.13 0.07 0.07 

1 escuela (asistencia) -1.21 1.53 0.25 0.30 1.02 1.72 0.60 0.66 
~ 1 hera trabajo en casa/dia 0.92 1.29 1 ,45** 2.01 1 .66* 1.29 1.47 1. 

1.08 
Constante 	. 	 34.82 31.77 42.80 28.57 
R2ajustado 0.22 0.21 0.07 0.15 
N 673 673 557 520 

Nota: 	Indica que es estadisticamente significativo al 1 por ciento 
** Indica que es estadisticamente significativo a! 5 por ciento 
* Indica que es estadistrcamente significativo al 10 por c:ento 
La columna "b" corresponcie al coeficiente de minimos cuadrados ordinanos y Ia "t' al valor absoluto estadistico t. 
Todas las pruebas de hipótesis son de dos colas. Los errores estandar so corrigieron heteroscedasticidad (White, 1980). 

Consideración de los efec 
Nueva sobre el logro ei 

Coeficiente de regresiôn 

dummy correspondiente 

Tab: 

Espanol de tercer grado 	3.E 

Matemáticas de tercer gI:J(,lo 	4. 
Espanol do quinto grado 	2. 

Matemáticas de quinte grado 	-( 

Nota; Los coeficientes de la segundo 
Psacharopoulos etal. (1993: 263). Las v 
coda estudio corresponden al logro en 
maternáticas estandarizado a una rnedi 
estandar de 10, 
** * Indica que es estadisticamente sign 

Indica quo es estadisticamente signitic 
Psacharopoulos et a! (1993: 263) solo re 
yal 5 por ciento. 

Ow 



	

0.87 	0.62 

	

-0.09 	1.01 

	

0.03 	0.02 

	

0.003 	0.25 

	

0.80' 	2.14 

3,53*** 3.26 

	

0.10 	1 

	

1.05 	0.75 

	

0.02* 	1.92 
2.32*** 5.47 
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de las variables de estudiante, 
cuela 

Quinto grado 

Españo(IMatemáticas 

b 	t 	b 	t 

2.35* 1.82 -0.05 0.03 
-0.06 0.66 013 1.00 
4.25*** 2.60 2.11 1.13 

-0.20 0.15 1.16 0.39 
0.69 0.55 0.50 0.39 

2.51* 1.84 6.08*** 4.00 
0.89 0.89 -0.38 0.38 
0.12 1.52 -0 

Consideración de los efectos de Ia Escuela 
Nueva sobre el logro en dos estudios 

Coeficiente de regresión de Ia variable 
dummy correspondiente a Escuela Nueva 

	

Tabla 8 	Psacharopoulos 
et al. 

Espano) de tercer grado 	3.82*** 	3.71 
Matemáticas de tercer grado 	4.98*** 	3.11 
Espanol do quinto grado 	2.35* 	1 95*** 

Matemáticas de quinto grado 	-0.05 	0.54 

Nota: Los coeficientes de la segunda columna provienen Se 
Psacharopoulos et al. (1993: 263). Las variables depondrentes de 
cada estudio corresponden al logro en las pruebas de lenguaje y 
maternáticas estandarrzado ci coo medra do 50 y una desviacián 
estandar de 10. 

Iridica quo us ostadisticarnerite significativo al I por ciento. 
* Indica quo es estadisticamente significativo al 10 por crento. 
Psacharopoulos et a (1993: 263) solo reportan Ia significancia all 
y al 5 por crerito. 

Tasas de deserción en las Escuelas Nuevas 
y tradicionales 

Nivel 	 Escuela Nueva 	Tradicional 

Grado 1 10.5 8.6 

Grado 2 5.1 9.3 

Grado 3 2.9 7.8 

Grado 4 0.7 7.9 

Grado6 -3.0 11.1 

Fuente: Rojas y Castillo (1988: 76) 

0.40 0.23 0.26 0. 

0.80 0.56 -046 0. 

0.34 0.28 1.34 1, 

2.58* 1.65 -0.78 0.46 
223** 223 02 070 

-0.99 1.13 1.83** 2.13 
-0.17 0.50 -0.26 0.73 
3.31 308*** 348 
297*** 237 219*** 
2.08** 0.60 -0.74 0. 

-0.91 1.13 0.07 0.07 
1.02 1.72 0.60 0.66 
1.66* 1.29 1.47 1. 

42.80 28.57 
0.07 0.15 
557 520 

't,  al valor absoluto estadistico t. 
ron heteroscedasticidad (White, 1980). 

-- 
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Logro en Español y Matemáticas como función de las variables de estudiante, familias, 
maestro y escuela, incluyendo algunos insumos seleccionados de Ia Escuela Nueva 

Tercer grado Quinto grado 

Español/Matematicas Español/Matemáticas 

b t b t b t b t 

0.06 1.05 0.18*** 2.73 -0.06 0.72 0.16* 1 4.42*** 3.38 6.46*** 4.46** 4.16 2.56 2.07 1.11 3.84 1.05 3,64*** 3.14 -0.25 0.19 1.19 0.77 0.79 0.74 0.93 0.79 0.91 0.74 0.28 0.20 

2,62** 2.23 450*** 3•59 1.86 1.24 0.67 0.35 2.17 2.09 -0.92 0.82 -0.74 0.64 2.42* 1.83 0.87*** 2.88 0,98** 2.40 0.16 0.49 0.05 0.14 -0.67 1.38 0.04 0.07 0.72 1.08 0.84 1. 0.06 0.14 -0.56 1.42 0.61 1.22 -0.59 1. 

331*** 3.58 -1.23 1.38 238 1.63 6,76*** 437 2.19* 2.36 379*** 3.97 0.51 0.51 -1.51 1.32 19*** 3.15 0.03 0.42 0.09 1.20 -0 

1.84* 1.88 0.29 0.24 0.54 0.40 3.76*** 3.08 0.04 0.66 -0.03 0.34 -0.10 1.07 0.08 0 354*** 2.86 0.30 0.15 0.00009 0.0000 -1.61  0.03 3.31 004*** 2.61 0.0056 0.02 2.00 0,88*** 2.84 1.09*** 2.95 0.63 0.47 2.07*** 457 
1.59 

1.84 1.63 1.69 1.39 0.37 0.21 0.26 0 

346*** 352 306*** 313 077 054 -054 0 

3.15*** 3.68 2,70*** 2.97 0.27 0.22 1.20 0 

-1.58 1.31 -0.91 -0.79 -2.47 1.57 -1.28 0.76 0.50 0.53 1.24 1.45 2,27** 2.29 1.09 0.91 

0.64 0.93 0.14 0.20 -0.87 0.98 1.58* 1.86 0.38 1.45 0.96*** 3.34 -.020 0.58 -0.28 0.79 -1.00 1.38 -0.11 0.15 2,90*** 3.25 2,96*** 337 2.94*** 3.87 3.38*** 4.55 2.02** 2.32 2.16**  2.07** 2.13 -.076 0.68 -1.14 0.78 -0.46 0. 1,66** 2.22 -0.28 0.38 0.79 0.85 0.14 0.15 1 . 47* 1,84 00.3 0.03 1.68* 1.76 066 0.73 
0.70 0.97 1.69** 2.33 1.26 1.49 1.41 1. 

35.77 29.56 41.74 28.97 
0.23 0.22 0.07 0.16 

673 673 557 520 

Nota: 	Indica que es estadIsticamente signihcativo al 1 por ciento 
** lridica que es estadisticamente significativo at 5 por ciento 
* Iridica que es estadIsticarnente signrficativo at 10 per ciento 

La columna "b" corresponde al coeficierite de minimos cuadrados ordinarios y Ia "t" al valor absolute estadistico t. 
Todas las pruebas de hipOtesis son de dos colas. Los errores estandar so corrigieron heteroscedasticidad (White, 1980). 

Apéndice: Descripción de 

Caracteristicas de Ia escuela 

Escuela Nueva: 1 si pertenece al 

Nueva, 0 si es una escuela tradici 

Biblioteca: 1 si Ia escuela tiene bi 

Disponibilidad de textos: U (si no 1 

4 (todos los estudiantes tienen tex 

Frecuencia de trabajo en grupo: 1 

Semana) a 4 (casi todos los dIas). 

Ndmero de visitas de supervision' 

Un Suf5ervisor visitO Ia escuela n E 

Proporción estudiantes/maestro: N 

tes en primaria sobre nOmero total 

na, de rnedio tiempo ode tiempo 

Acceso a electricidad: 1 si Ia escu 

si no tiene. 

Localizada en ci Valle: 1 Si Ia escue 

Valle, 0 si no. 

Localizada en el Cauca: 1 si Ia eso 

el Cauca, 0 si no. El forcer depar 

categoria de referencia. 

CaracterIsticas del rector 

Sexo femenino: 1 si es mujer, 0 Si 0: 

Universidad completa: 1 si ci rector 

tario o superior, 0 Si no. 

Años de experiencia administrativ,  

como rector de escuela. 

Caracteristicas del maestro 

Sexo masculino: 1 si el maestro es 

Años de enseñanza del tema: año 

enseñanza de matemáticas 0 espa 

Universidad completa: 1 si el mae 

versitario o superior, o si no. 

Variables independientes 

Caracteristicas de Ia escuela 

Proporcián estudiante/maestro 
,Acceso a electricidad 
Localizada on el Valle 
Localizada en el Cauca 
(Localizada en Narido) 

Insumos de Ia Escuela Nueva 
Escuela Nueva 
Biblioteca 
Disponibilidad de textos 
Frecuencia de trabajo en grupo 
Visitas de supervisión/año 

Caracteristicas del rector 
Sexo femenino 
Universidad completa 
AOos de expehencia administrativa 

Caracteristicas del maestro 
Sexo masculino 
Años de enseñanza del tema 
Universidad completa 
Salario mensual/1 000 
Horas cnseñanza/gemana 

Caracteristicas do la familia 
Un miembro de la familia 
tiene grado universitario 
Un miembro de Ia familia 
tiene grado de secundaria 
Un miembro de Ia familia 
tiene grado de primaria 
(Ninguno de los antcriores) 
Acceso a electricidad 
TVen el hogar 

Caracteristicas del estudiante 
Sexo femenino 
Edad 
Trabajos 
Repitió al menos an grado 
>6 ausencias en este año 
* 1 hora TV/dia 

1 escuela (asistenda) 
* 1 hora trabajo encasa/dIa 

Constante 
R2 ajustado 
N 
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).06 072 0.16* 1 
1.16 2.56 2.07 1.11 
1.25 0.19 1.19 0.77 
1.91 074 0.28 0.20 

86 1.24 0.67 0.35 
.74 0.64 2.42* 1.83 

6 0.49 0.05 0.14 
.72 108 0.84 1 

072 -0.59 1 

.38 1.03 6.76*** 437 

.51 0.51 -1.51 1.32 

.09 1.20 -o 

.54 0.40 3 .76*** 3.08 

.10 1 07 0.08 0 
9 0.0000 -1.61 1. 

55 0.()2 2.00 
.63 0.17 2.07*** 4.57 
59 

37 0.21 0.26 0 

77 0.54 -0,54 0 

-27 022 1.20 0 

4.7 1.57 -1.28 0.76 
27** 2.29 1.09 0.91 

37 0.1)0 1.58* 1.86 
20 0.58 -0.28 0.79 

325 2.96*** 337 
32** 2.32 2,16** 2. 
14 078 -0.46 0. 
79 085 0.14 0.15 
38* 1.76 066 0.73 
26 1.49 1.41 1. 

74 28.97 
17 0.16 

557 520 

)r absoluto estadistico t. 
)scedasticidad (White, 1980). 

Apéndice: Descripción de las variables 

CaracterIst,cas do/a escuela 

Escuela Nueva: 1 si pertenece al programa de Ia Escuela 

Nueva, 0 si es una escuela tradicional 

Biblioteca: 1 si Ia escuela tiene biblioteca, 0 si no tiene 

Disponib/idad de textos: 0 (Si no bay textos en el salon) a 

4 (todoS los estudiantes tienen textos), 

Frecuencia de trabajo en grupo: 1 (menos de una vez per 

semana) a 4 (casi todos los dIas). 

NOmero de visitas de supervisiOn: NOmero de veces que 

un supervisor visitó Ia escuela en el Oltimo and. 

Proporción estudiantes/maestro: NOmero total de estudian-

tes en primaria sobre nOmero total de maestros en prima-

ria, de medio tiempo ode tiempo completo. 

Acceso a electricidad; 1 Si Ia escuela tiene electricidad, 0 

Si no tiene. 

Localizada en el VaIle; 1 si Ia escuela está localizada en el 

Valle, 0 Si no. 

Localizada en el Cauca: 1 Si Ia escuela está localizada en 
el Cauca, 0 Si no. El tercer departamento, Narino, es la 

categoric do referencia. 

CaracterIsticas del rector 

Sexo temenino: 1 Si es mujer, 0 si es hombre. 

Universidad completa: 1 Si el rector obtuvo grado universi-
tario o superior, 0 si no. 

Años de experiencia administrativa; años de expeniencia 

como rector de escuela. 

Caracter/sticas dc/maestro 

Sexo masculino: 1 Si el maestro es hombre, U Si es mujer 

Años de enseñanza del tema: años de expenencia en Ia 

enseñanza de matemáticas o eSpañol. 

Universidad completa: 1 Si el maestro obtuvo grado uni-
verstario 0 supenor, 0 Si no. 

Vive en Ia escuela; 1 Si el maestro vive en los predios de Ia 
escuela, 0 si no. 

Salario mensual/1 000: Salario mensual en pesos de 1992 

dividido per 1000. 

Horas que enseña el tema por semana: Horas que enseña 
matemáticas 0 espanol por semana. 

CaracterIsticas de /a familia 

Un miembro de Ia familia tiene grado universitario; 1 Si at 
menos un miembro de Ia familia tiene grado universitario, 
0 si no. 

Un miembro de Ia familia tiene grado de secundaria: 1 Si al 
menos on miembro de Ia familia tiene grado de secunda-
no.0 Si no, 

Un miembro de Ia familia tiene grado de primaria: 1 si al 
menos un miembro de Ia familia tiene grado de primaria, 0 
Si no. La categoria do referencia es menos que educación 
primaria. 

Acceso a electricidad: 1 si Ia familia bone acceso a electri-
cidad, 0 Si no. 

TV on hogar; 1 Si hay un televisor en el hogar, 0 Si no, 

CaracterIsticas del estudiante 

Sexo femenino; 1 Si el estudiante es mujer, 0 si es hombre. 

Edad 

Trabajos: 1 si el estudiante realiza algOn tipo de trabajo 
remunerado, 0 Sr no. 

Repitió al menos un grado; 1 Si el estudiante ha repetido al 
menos un grado de escuela primaria, 0 si no. 

>6 ausencias en este año: si el estudiante ha estado au-
sente 60 más veces durante el año, 0 si ha estado ausente 
entre 0 y 5 veces. 

> 1 hora TV/dia: 1 Si el estudiante ye una o más horas de 
televisiOn por dia, 0 Si Ve menos de una hora. 

1 escuela (aSistencial); 1 Si el estudiante ha asistido a otras 
escuelas diferentes de Ia actual, U Si no. 

> 1 hora trabajo en casa/dia; 1 Si el estudiante trabaja una ______ 

o mOs horas por dia en el hogar, 0 Si no. 	 LM 

'gables de estudiante, familias, 

onados de Ia Escuela Nueva 

Quinto grado 

Espanol/Matemáticas 

b 	t 	 b 	t 
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