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PRÓLOGO
Ministerio de 

Educación
El Fondo de Apoyo al Sector Educativo, desarrollado entre los años 
2004 y 2015 en Bolivia y conocido como Canasta, es una experiencia 
de cooperación positiva e innovadora, basada en el respeto a la sobe-
ranía tanto de los países cooperantes, que tienen compromisos con sus 
Estados y gobiernos para el uso de esos recursos, como de nuestro 
país, que ha tomado la decisión de colocar los recursos en ámbitos 
establecidos estratégicamente en sus planes y políticas. 

Esta experiencia marca un giro respecto a las prácticas de Cooperación 
Internacional de periodos anteriores, en los que los países donantes 
decidían las políticas a implementar, generalmente vinculadas a políticas 
internacionales. A partir de la década de 2000, empiezan a cuestionarse 
estas acciones y comienza a confi gurarse en Bolivia una nueva forma 
de relacionamiento, que se consolida a partir de 2006, respetuosa de la 
soberanía de cooperantes y países receptores de ayuda. 

Lo más rescatable de esta experiencia, es el concepto de respeto. A 
partir de ahí se articula una relación armoniosa entre las partes. Par-
tiendo de esa relación es que pudimos articular un diálogo que se tra-
dujo en participación y ésta permitió desarrollar políticas y programas 
educativos, en el marco de la decisión soberana del Estado boliviano, 
y de los mecanismos decididos por los cooperantes; todos trabajando 
de una manera conjunta para impulsar la educación y el bienestar del 
pueblo boliviano.

En la construcción de esas nuevas relaciones, basadas en el respeto, 
podemos rescatar varios aspectos signifi cativos que pueden servir para 
el futuro de la cooperación:

El primero, la modalidad de cooperación, en base a trabajar sobre un 
plan estratégico y consolidar el apoyo presupuestario del Ministerio de 
Educación, no sobre programas aislados, así como sumar recursos de 
diversos cooperantes. De esta forma se han conseguido implementar po-
líticas educativas que el Estado necesitaba y un mayor nivel de efi ciencia. 

Sin desmerecer a ninguna cooperación, que viene a prestar su ayuda, 
cuando esta se dirige a programas u otros proyectos específi cos, por 
más que se excluya el condicionamiento, se da un direccionamiento. 
Trabajar un área aislada, en un componente de las problemáticas, limita 
el desarrollo de la transformación educativa.

En el caso del Fondo Canasta, la virtud que tuvo, al apoyar e incorporar 
el Plan Estratégico Institucional como orientador fundamental y el Mi-
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nisterio asumir con responsabilidad, fue permitir que se desarrolle un espacio 
compartido no condicionado, con posibilidades de responder a problemáticas 
diversas en contextos paralelos.

Esto requirió de parte del Ministerio de Educación tener unos objetivos cla-
ros. Se pudo avanzar de manera adecuada, cuando contamos con la nueva 
Constitución Política del Estado Plurinacional, que orientó el tema educativo de 
forma general, con una Ley de la Educación que sustentó las líneas maestras 
de lo que iba a hacer en materia educativa. A eso se articula el Plan Estratégico 
Institucional, que fue la base sobre la que se dialogó, se compartió y se asentó 
el Fondo Canasta.

Si no existía una orientación clara, se corría el peligro de que los recursos no 
se ejecuten o se direccionen a otras áreas. Esto permitió que en el fi nal de la 
primera y en la segunda fase de la Canasta se consoliden resultados concretos 
y transformaciones estructurales.

Un segundo aspecto relevante se dio en cuanto a compartir responsabilidades. 
De parte del Ministerio de Educación, para la buena marcha del FASE, se tomó 
la decisión de emplear bien los recursos disponibles en el contexto de las in-
versiones programadas, asumir con responsabilidad y disciplina administrativa 
para cumplir objetivos y cronogramas. En periodos anteriores había debilidad en 
la ejecución, por factores administrativos y cambios continuos en el Ministerio 
y esto infl uyó en los informes y resultados fi nales. Teniendo los recursos, no se 
empleaban adecuadamente. 

En la segunda fase de la Canasta, se perfeccionó el sistema administrativo del 
Ministerio, los sistemas de auditoría y hubo mayor responsabilidad en la relación 
con la Cooperación. Al replantearse los mecanismos de gestión, mejoraron los 
niveles de efi ciencia con resultados importantes en la ejecución presupuestaria 
y en el logro de objetivos y resultados.

Un tercer aspecto a destacar es el que se refi ere a la coordinación y formas de 
trabajo en común entre Cooperación y Ministerio de Educación. En 2008 se re-
planteó la forma de relacionamiento con la Cooperación. El principio esencial fue 
compartir el liderazgo, lo que permitió que el Ministerio de Educación, las organi-
zaciones sociales y la Cooperación Internacional trabajen juntos en la educación, 
y acompañen con la refl exión y el análisis. 

En el desarrollo del FASE ha habido mejoras en las formas de relación y trabajo, 
como el paso de las Reuniones de Evaluación Conjunta (REC) a los Comités de 
Seguimiento al Fondo de Ayuda al Sector Educativo (COFASE). Las primeras te-
nían un componente que generaba fi scalización externa en un contexto sensible, 
con seguimientos periódicos al proceso de ejecución de recursos. En la segunda 
fase pasamos a realizar una reunión entre Cooperación y Ministerio, incorporando 
elementos de evaluación, presentación de resultados con avances fi nancieros y 
físicos, y además una refl exión en común sobre temáticas de interés conjunto. 
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De esa manera, con mirada interna y externa, pudimos complementarnos y hubo 
más agilidad en los mecanismos de seguimiento a la ejecución. 

Lo más importante ha sido este proceso de articulación sobre la base del prin-
cipio de respeto y, sobre eso, generar un trabajo conjunto. Eso es lo más diná-
mico y positivo, lo que ha permitido que los recursos sean bien utilizados con 
resultados en la transformación educativa.

Hay experiencias muy interesantes. Para nosotros un tema fundamental era 
la transformación docente. El FASE impulsó la transformación de las escue-
las superiores con infraestructura y equipamiento, pero también nos impulsó 
el origen de la transformación docente, uno de nuestros resultados más vir-
tuosos, el PROFOCOM, con 80.000 maestros titulados a nivel de licenciatura. 
Esta relación de no condicionamiento hacia un área u otra, hace que el FASE 
se constituya en trampolín para impulsar políticas educativas de sostenibilidad, 
que dan continuidad a los cambios que el Ministerio ha planteado en los ám-
bitos educativos. Esto ha permitido que ahora se pueda continuar con los pro-
cesos formativos. 

Otro elemento importante en esta relación fue generar fl exibilidad. Si bien hay 
cronogramas estrictos, también existen imponderables, que pueden impedir 
el logro de lo planeado. Es lo que nos ha pasado con el cierre en la primera 
fase. Había infraestructuras no concluidas en esta fase por factores externos. 
En la visión tradicional, era el corte y se terminó. En este caso ha habido una 
actitud fl exible reconociendo factores externos y se han podido concluir esas 
infraestructuras.

Hay que reconocer que ha habido difi cultades en el camino. Un aspecto com-
plejo fue la construcción de indicadores, que se presentaron de forma débil de 
parte nuestra. Habíamos presentado algunos indicadores subestimados o so-
bredimensionados. El proceso nos ha ayudado a perfeccionar su construcción 
y manejo, mediante el diálogo y refl exión. Este es un elemento virtuoso cuando 
se han presentado los resultados y metas, en donde se han visto transforma-
ciones estructurales. 

En conclusión, podemos decir que el Fondo Canasta ha sido parte de la comuni-
dad educativa para transformar la educación boliviana. El sentido de comunidad, 
el ver que teníamos un bien común, logró cobijar al Fondo Canasta. Estamos en la 
misma mesa que es la comunidad. La educación de nuestro pueblo es el objetivo 
común con roles diferentes de cada parte. No nos vemos como polos opuestos, 
como dos miradas diferentes sino como parte todos de una comunidad que está 
buscando como transformar la educación para el bienestar de los estudiantes y del 
pueblo de Bolivia. 

Roberto Ivan Aguilar Gómez
Ministro de Educación

Estado Plurinacional de Bolviia
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Países Bajos Una reforma en el ámbito educativo toma tiempo, lo que implica que 
el apoyo que viene de la Cooperación Internacional tiene que ser un 
compromiso de más largo tiempo. Además, como la responsabilidad 
para el sistema educativo está con el Gobierno, el apoyo tiene que ser 
a la propuesta que tiene el Gobierno y de manera estructural al sector. 
La Canasta es una buena forma de cumplir con estas dos ideas. La 
Canasta de educación en Bolivia ha seguido estas ideas. El apoyo y 
el funcionamiento de la Canasta no ha sido siempre fácil; ha sido una 
búsqueda conjunta, que también venía con sus fallas y problemas. 
Pero ha llegado a algunas lecciones aprendidas que están refl ejadas 
en esta sistematización. 

Para los Países Bajos, durante varias décadas el apoyo a la educación 
ha sido prioridad. Se ponía énfasis, desde el principio (1993), en la 
educación intercultural y plurilingüe y en la calidad educativa. Estos 
temas han sido una constante. El apoyo a través de la Canasta no era 
earmarked, pero la propuesta de parte del Ministerio de Educación 
estaba en las mismas líneas. La modalidad de un apoyo sectorial ha 
sido una gran prioridad para los Países Bajos y el Ministerio de Educa-
ción era una de los pocos ministerios que tenía un plan multianual que 
formaba la base para el apoyo de la Canasta. Por tanto, ha sido una 
experiencia valiosa. 

Anke VanDam
Ex-Jefa de la Cooperación de los Países Bajos
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Dinamarca El Gobierno Plurinacional de Bolivia efectuó una gran apuesta por el 
sector de educación, priorizándolo e incrementando notablemente 
los recursos destinados al sector. A esta priorización se sumaron las 
Agencias de Cooperación miembros del FASE, incluida Dinamarca. 

Es así que en esta década, desde el FASE, hemos acompañado las 
transformaciones educativas emergentes de la nueva Ley de Educa-
ción, incluyendo entre otras, la ampliación del acceso educativo, en 
particular a las poblaciones más vulnerables; los retos que supone un 
modelo educativo con características de intra, interculturalidad y pluri-
lingüismo y un modelo que prioriza la educación productiva. 

El apoyo se ha caracterizado por trabajar bajo el liderazgo del Minis-
terio de Educación y destacó la implementación de un enfoque en 
resultados. En tanto ha sido el propio gobierno quien ha defi nido sus 
prioridades y estrategias de implementación, la cooperación focalizó 
su seguimiento y diálogo en la consecución de los resultados pro-
puestos. Aunque aún quedan retos por afrontar, cuando los esfuerzos 
son conjuntos, los resultados se amplifi can.

Existen numerosas lecciones aprendidas, tanto desde la perspectiva 
de las políticas educativas implementadas, como desde el modelo de 
cooperación desarrollado, esperamos que todas ellas sean transmiti-
das a través de la presente sistematización y que las mismas contribu-
yan a prácticas futuras.

Si bien, Dinamarca concluye con esta operación su apoyo bilateral al 
sector de educación, el sector continúa siendo prioritario y será aten-
dido bajo nuevos instrumentos. En este sentido, continuamos com-
partiendo la relevancia de apostar por los niños y jóvenes, futuro de las 
sociedades y destinatarios últimos de todo este esfuerzo. 

Ole Thonke
Ex-Embajador del Reino de Dinamarca en Bolivia
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Suecia Tradicionalmente una de las líneas de trabajo de la Cooperación Sue-
ca ha sido poder satisfacer el derecho a la educación y mejorar su 
calidad, priorizando los temas de igualdad de género, los de no dis-
criminación y una participación activa del alumnado con actitudes de-
mocráticas y conciencia medioambiental. 

Es evidente que el enfoque adoptado por Suecia el 2005 en el área 
de la educación participando en el FASE se alinea a las políticas na-
cionales y se ajusta al marco estratégico internacional, mismos que 
coinciden con los objetivos principales de toda la política sueca para la 
cooperación al desarrollo, como es la reducción de la pobreza y apoyo 
a la consolidación democrática.

Para la Cooperación Sueca ha sido muy relevante el apoyo a las polí-
ticas educativas puestas en marcha en Bolivia en estos últimos años 
y sentimos la satisfacción de haber participado en evidentes avances 
educativos como el incremento de las tasas de cobertura, de perma-
nencia, de paridad y de culminación de primaria y principalmente la 
educación inter-intracultural bilingüe. Suecia vio con muy buenos ojos 
este proceso pero consideró importante avanzar en el dialogo con 
el Ministerio de Educación, abogando por una mejora también en la 
calidad educativa. 

El FASE ha sido un excelente ejercicio de alineamiento y de armoniza-
ción que ha conseguido poner a un grupo de actores muy diversos de 
acuerdo para aportar a un único fi n: la mejora de la educación en Bolivia.

Los resultados son satisfactorios, sin embargo, todos y todas debe-
mos ser conscientes del largo camino que aún queda por recorrer en 
la educación boliviana como la consolidación de la formación técnica, 
el aumento del acceso de educación inicial y la extensión de la edu-
cación intercultural y plurilingüe. El enorme esfuerzo conjunto del FASE 
ha hecho que estén colocadas las bases para alcanzar éstos y otros 
muchos objetivos educativos en Bolivia. Este libro habla de ese her-
moso esfuerzo de tantas y tantas personas e instituciones.

Rebeca Borda
Ofi cial de Programas 

Embajada de Suecia en Bolivia
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España La Agencia española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) entró en el Fondo de Apoyo al Sector Educación en 2008, 
aunque anteriormente había tenido experiencia de trabajo conjunto 
con el Ministerio de Educación: Institutos Normales Superiores Públi-
cos, Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunica-
ción, Apoyo al Sistema Nacional de Educación Alternativa en Bolivia 
(PREABOL).

La entrada en un apoyo presupuestario de la magnitud del FASE fue 
una apuesta de la AECID para apoyar las políticas educativas que 
Bolivia estaba poniendo en marcha, incorporando otras herramientas 
más de cooperación  a las tradicionalmente desarrolladas hasta ese 
momento. Bolivia quería cambiar su educación y otros países nos per-
mitimos compartir ese sueño. Así, bajo la modalidad del fondo común, 
se fueron sumando voluntades de varios países e instituciones con el 
único objetivo de mejorar la educación boliviana, bajo el liderazgo del 
Ministerio de Educación.

El  proceso ha sido un aprendizaje intenso y apasionante, a la medi-
da del reto planteado, que ha coincidido con avances indiscutibles 
de la educación boliviana. Esta sistematización trata precisamente de 
plasmar los mecanismos mediante los que fue posible esta operación 
de cooperación, cómo se crearon las formas de coordinación y de 
gestión que hicieron posible poner de acuerdo a tantas personas e 
instituciones para lograr un objetivo común.  Esperamos que pueda 
ser útil para otros desafíos similares. 

Francisco Sancho López
Coordinador General de la Agencia Española de Cooperación

Internacional para el Desarrollo (AECID) en Bolivia
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Fondo de 
Población de 
las Naciones 

Unidas
(UNFPA)

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) presta asis-
tencia técnica en educación integral de la sexualidad, en varios países 
del mundo. La educación integral de la sexualidad, esencia de nuestro 
trabajo en el sector educativo, nos llevó a ingresar en la Canasta, lo 
que representó una tarea más allá de nuestro mandato que gustosas/
os asumimos.

La motivación para ingresar en la Canasta fue la efi cacia de la ayuda, 
para aunar esfuerzos en apoyo al Plan Estratégico Institucional y la Ley 
070 y, en ese contexto, aportar en un tema esencial como es la edu-
cación integral de la sexualidad, como parte de los derechos humanos.

Por ello, el UNFPA comprometido con el derecho a una educación en 
valores, que parte de la necesidad de incorporar temas de sexualidad 
en la formación de formadores/as, estudiantes y la comunidad educa-
tiva, ingresa a la Canasta en el año 2011.

Emprendimos este desafío con voluntad de aportar con nuestro grano 
de arena, conscientes de la importancia de sumar esfuerzos, espe-
ranzados/as porque la educación integral de la sexualidad sea com-
prendida como un derecho humano que aporta signifi cativamente a la 
calidad educativa. 

En la Canasta, UNFPA tuvo una capacidad de propuesta y toma de 
decisiones igualitaria. En los Comités de Seguimiento del Fondo de 
Ayuda al Sector Educativo (COFASE), pudo asesorar en los ámbitos 
de su experiencia.

Fuimos muy bien recibidos por toda la cooperación de la Ca-
nasta. Nos abrieron las puertas como para poder hacer un 
cuerpo único, sin importar el monto de las donaciones. Te-
níamos la misma responsabilidad y la misma posibilidad de 
diálogo y conversación. 
Celia Taborga, Representante Auxiliar del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas (UNFPA). 

Consideramos que esta modalidad nos deja un gran aprendizaje y 
desafíos para futuras contribuciones al sector. 

Ana Angarita
Representante del Fondo de Población de Naciones Unidas 

(UNFPA) en Bolivia
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PRESENTACIÓN
La sistematización de la experiencia del Fondo de Apoyo al Sector Edu-
cación (FASE), conocido también como Fondo Canasta o Canasta1, 
desarrollada entre 2004 y el 2015, se propone extraer conocimientos 
de las buenas prácticas de esta operación de ayuda en educación, to-
mando como referente los criterios de alineamiento, apropiación, armo-
nización, gestión por resultados y mutua responsabilidad, establecidos 
por la Declaración de París de 2005.

En la relación de estas categorías con el marco contextual de las trans-
formaciones educativas en Bolivia y las políticas de Cooperación Inter-
nacional, vemos los aprendizajes de esta experiencia.

El documento muestra los principios, las formas de organización, el rol de 
los actores en el desarrollo de esta operación, los resultados y aprendizajes.

En el primer capítulo se ubica al FASE en el contexto de la Cooperación 
Internacional y de país. Se exponen los modelos e instrumentos de Coo-
peración Internacional en el mundo y Latinoamérica, las contradicciones 
y obstáculos de estos, así como el giro en la concepción de coopera-
ción que supone la Declaración de París de 2005 y las agendas inter-
nacionales de los Objetivos del Milenio y de Educación para Todos. Se 
presentan, también, las formas de relación entre el gobierno de Bolivia y 
la Cooperación Internacional.

Se parte, también, del contexto de la educación en Bolivia, de sus actores 
y su trayectoria histórica, para observar las transformaciones que resultan 
del trabajo del Ministerio de Educación estos años con el apoyo de la 
Canasta.

El segundo capítulo es una presentación de la Canasta y una defi nición 
de la misma como mecanismo de Ayuda Programática Sectorial. Tam-
bién se presenta a los actores de la cooperación que intervienen en esta 
operación, sus aportes y los lineamientos que permitieron este trabajo 
conjunto.

En el tercer capítulo se presenta el desarrollo de este fondo de ayuda, 
sus formas de organización y sus mecanismos de información y ges-
tión: actas, informes, evaluaciones, auditorías, etc. Se diferencia entre el 

1 De la traducción de Basket Fund al español, nace el nombre popular de Canasta. 
Basket Fund (Fondo Canasta) es un Fondo de Apoyo Sectorial.
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FASE I y FASE II, para contrastar la experiencia entre ambos periodos y 
seguir históricamente el proceso. 

El capítulo cuarto resume el marco presupuestario de la Canasta, su 
volumen fi nanciero, los programas que se desarrollan con estos aportes 
y la participación de cada una de las Agencias de Cooperación Interna-
cional (ACI).

En la quinta parte, se hace un análisis de la Canasta a la luz de la Decla-
ración de París, de acuerdo a los criterios de Apropiación, Armonización, 
Alineamiento, Gestión por Resultados y Mutua Responsabilidad, y a sus 
objetivos generales.

El sexto capítulo muestra los avances y logros alcanzados por el Minis-
terio de Educación en los últimos 11 años, con el apoyo de la Canasta y 
una revisión del cumplimiento de las agendas de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio y Educación para Todos. Se presentan estos avances 
refrendados por la experiencia de algunos actores.

Finalmente, se rescatan los principales aprendizajes y las buenas prác-
ticas en el trabajo conjunto de más de diez años entre el Ministerio de 
Educación y las Agencias de Cooperación Internacional participantes, 
acompañadas de algunas propuestas de mejoras.
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INTRODUCCIÓN

1. Intenciones y 
preguntas

2. El punto de 
partida

La idea de sistematizar la experiencia del Fondo de Apoyo al Sector 
Educativo (FASE) o Canasta surge entre las autoridades y actores de la 
cooperación que han intervenido en la misma, al momento de su con-
clusión, valorando la importancia de los avances y transformaciones que 
se han producido en la educación con el apoyo de este fondo.

El archivo de la experiencia consta de informes, actas, evaluaciones y 
otros documentos que describen la marcha y resultados de esta. Pero 
surgen algunas preguntas sobre el camino que ha llevado a estos re-
sultados, sobre los pasos previos, los acuerdos que han permitido los 
avances; sobre la manera en que se superaron las difi cultades y sobre 
las lecciones que pueden aprenderse.

Se plantea, así, la necesidad de una refl exión acerca de este trabajo 
conjunto entre el Ministerio de Educación y la Cooperación Internacional, 
para que pueda ser leído y estudiado por los actores de la cooperación, 
del sector educativo y en general por la sociedad boliviana.

Esta es la intención de esta sistematización: que la experiencia no quede 
en el olvido, que las ideas, enfoques y los aportes detrás de esta opera-
ción queden refl ejados en una memoria, que pueda servir de referente a 
la cooperación entre Estados y Agencias de Cooperación Internacional.

Se parte en el estudio de la visión que tienen los actores de la Canasta, 
para luego describir y analizar sus resultados y buenas prácticas.

Una idea compartida por los actores de la Canasta y que se reitera en 
las entrevistas es que ésta ha sido una operación innovadora por el 
importante aporte de recursos y la construcción de una nueva forma 
de relación y diálogo entre un Estado y varias Agencias de Cooperación 
Internacional.

INTENCIONES, METAS Y 
CAMINO PARA SISTEMATIZAR LA 
EXPERIENCIA
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Ha permitido sentar unas bases sólidas para los programas del Ministe-
rio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia y junto a otros recur-
sos del Estado, sumarse a un proyecto que intenta reducir las grandes 
brechas de educación y hacer frente a las desigualdades y la pobreza. 

Estos logros en la transformación del sector educativo bajo el liderazgo 
del Ministerio de Educación del Estado Plurinacional de Bolivia consti-
tuyen una valiosa experiencia para la trasformación de sistemas en los 
países del Sur, en cuanto a la democratización de la educación, la cons-
trucción de una enseñanza plural e inclusiva y la contribución al reparto 
del bienestar, de la riqueza y las oportunidades para todas y todos. 

Pensamos que estos resultados han sido facilitados por un modelo de 
cooperación alineada con los planes y políticas estatales, y respetuosa 
de las leyes y los mecanismos administrativos del Estado asociado.

La Canasta ha contribuido a garantizar el 
derecho a la educación de amplios sectores 
de población antes excluidos.
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Hasta ahí, lo conocido. La pieza que falta es saber cómo se ha conse-
guido esto, en qué contexto mundial y boliviano se ha desarrollado, y 
cómo los actores educativos y de la cooperación han dado respuesta, 
en la práctica, al desafío de poner en funcionamiento este tipo de ayuda.

El objetivo principal de la sistematización de la experiencia del Fondo de 
Apoyo al Sector Educación (FASE) es identifi car y mostrar las buenas 
prácticas de esta operación y buscar los aprendizajes que puedan ob-
tenerse de la misma.

Como objetivos específi cos, se propone:

• Establecer cómo se sitúa esta experiencia respecto a las agendas 
internacionales relacionadas con la efi cacia de la ayuda.

• Determinar cómo fue su punto de partida: fi losofía, enfoques, prin-
cipios, antecedentes y orientaciones generales.

• Defi nir el papel de los principales actores y la interrelación entre 
los mismos.

• Mostrar cómo se logró la organización de este Fondo a lo largo del 
tiempo: los mecanismos e instrumentos que posibilitaron una coor-
dinación efectiva.

• Analizar los aspectos fi nancieros (montos aportados, desembol-
sos anuales y prioridades de gasto e inversión) que armaron esta 
operación.

• Mostrar los logros e impactos en la educación boliviana, fruto de 
este fi nanciamiento.

• Identifi car las buenas prácticas y aprendizajes de esta operación, 
tomando como referente la Declaración de París sobre Efi cacia de 
la Ayuda.

La sistematización parte de la práctica vivida, va hacia la experiencia 
refl exionada y produce conocimientos, logrando una conceptualización 
de lo realizado. 

La sistematización se enmarca y se defi ne en un contexto y en una prác-
tica determinada, y son los propios actores los que buscan sus caminos 
para extraer y devolver los conocimientos adquiridos.

3. Objetivos del 
estudio

4. Los caminos de 
la sistematización
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En este caso, se plantea la necesidad de extraer las lecciones aprendi-
das de una práctica de cooperación exitosa. Para ello, tratamos de ha-
cer explícito el nudo de relaciones que ligan esta experiencia de coope-
ración en educación con la totalidad del proceso histórico y educativo.

Pero, el elemento central de esta sistematización es obtener conoci-
miento a partir de la experiencia de cooperación de la Canasta, evaluan-
do su desarrollo según las categorías establecidas en la Declaración de 
París: alineamiento, apropiación, armonización, gestión por resultados y 
responsabilidad mutua, tomando en cuenta los indicadores de Educa-
ción para Todos del Foro de Dakar (2000) y los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio.

La investigación se basó en dos tipos de fuentes: la documentación y las 
entrevistas. Entre los documentos administrativos, de gestión, los infor-
mes generales y los diferentes testimonios se fue edifi cando el relato que 
reconstruye esta experiencia desde nuevos criterios de cooperación.

La transformación del sector educativo en Bolivia con apoyo del 
Fondo Canasta constituye una valiosa experiencia en cuanto a la 
democratización y construcción de una educación plural e inclusiva.
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1El Contexto
La Cooperación Internacional

y la Educación en Bolivia
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1. La Cooperación 
Internacional: trayectoria y 
cambios

1.1. Hitos y modelos en la 
historia de la Cooperación 
Internacional

El término ayuda internacional se empleó, de forma un 
tanto excepcional, para referirse al apoyo de Estados 
Unidos a la reconstrucción y reorganización de Europa, 
afectada por la destrucción masiva y sistemática de ciu-
dades, industrias y territorios que dejó la Segunda Gue-
rra Mundial1. Lo que conocemos hoy como Cooperación 
Internacional, como ayuda dirigida hacia los países del 
Sur, se inicia después, cuando se dan los procesos de 
descolonización. 

En las décadas de los 70 y 80, a medida que se in-
crementa la pobreza, el analfabetismo y la deuda exter-
na de los países del Sur, la Cooperación Internacional 
se enmarca sobre todo en acciones humanitarias. Los 
Estados cederán parte de sus competencias y se apo-
yarán en la sociedad civil y en las ONG como gestoras 
de fondos públicos, para llevar a cabo los programas de 
Cooperación Internacional. 

Desde los inicios de la década de los 90, a medida que 
avanza el proceso de globalización en el mundo, em-
pieza a sentirse la voz de los países del Sur en los foros 
mundiales, que alertan sobre su empobrecimiento, el in-
cremento de la deuda y el aumento de las diferencias 
sociales y económicas, haciendo notar la escasez de las 
ayudas y su limitada efi cacia. En el marco de Naciones 
Unidas, y en los organismos que reúnen a los países do-
nantes empiezan a realizarse acuerdos que comprome-
ten a donantes, países socios e instituciones fi nancieras 
internacionales, a reducir la pobreza.

1 Esta ayuda, conocida como Plan Marshall, se llevó a cabo a través 
de préstamos a los países europeos, que fueron ejecutados entre 
1947 y 1960 (Klein, 2014). 

1
El Contexto.
La Cooperación 
Internacional
y la Educación en Bolivia

A partir de la Cumbre del 
Milenio en el año 2000 
se produce un cambio 

trascendental en el 
enfoque y los objetivos 

de la Cooperación 
Internacional, asumiendo 
ésta los compromisos de 
reducir la pobreza, lograr 

la educación primaria 
universal y mejorar 

signifi cativamente la salud 
de los pueblos
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Un hito trascendental que infl uirá en los ob-
jetivos, y la organización del sistema interna-
cional de cooperación se produce a partir de 
la Cumbre del Milenio en el año 2000. En 
esta cumbre, organizada por Naciones Uni-
das en Nueva York, 190 países asumieron el 
compromiso de reducir la pobreza extrema, 
lograr la enseñanza primaria universal y me-
jorar signifi cativamente la salud, entre un total 
de ocho objetivos a alcanzar hasta el 2015, 
los llamados Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio (ODM). 

En los años siguientes en el marco de 
Naciones Unidas se convocaron confe-
rencias (Monterrey, 2002) y encuentros de 
alto nivel (Roma, 2003 y Marrakech, 2004) 
para revisar la disminución del volumen de 
la Cooperación Internacional y afrontar los 
retos de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, comprometiéndose los países do-
nantes a alcanzar el 0,7% del PIB22, a la 
mejora de la gestión y armonización de las 
ayudas, así como, a alinearse con las po-
líticas de desarrollo de los países socios. 

Este proceso fue acompañado por algu-
nas propuestas de las sociedades civiles 
de Europa, que recogían los reclamos de 
los países del Sur (cumplimiento del com-
promiso de los países ricos de dedicar el 
0,7% a la ayuda al desarrollo y reducción 
de la deuda externa).

Fruto de estas propuestas en Naciones 
Unidas, en otros foros internacionales y de 
la movilización social en el mundo, habrá 
un giro cualitativo en la Ayuda Ofi cial al De-
sarrollo con un incremento signifi cativo de 
las partidas de cooperación. La Ayuda Ofi -
cial al Desarrollo pasará de 60.917 millo-
nes de dólares en el año 2000 a 109.447 

2 La meta del 0,7% había sido fi jada por la Asam-
blea de Naciones Unidas en 1970 y reclamada en 
numerosas ocasiones por los países del Sur.

millones de dólares en 2005, y a 134.800 
en 2013, lo que suponía el 0,30% del PIB 
de los países desarrollados, uno de los 
niveles más altos alcanzados en la histo-
ria de la cooperación, pero un monto aún 
insufi ciente para fi nanciar los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, acabar con el ham-
bre, la pobreza extrema, la desnutrición y 
reducir los altos índices de mortalidad in-
fantil (Naciones Unidas, 2014).

Este giro se manifestará, sobre todo, en un 
cambio en las políticas, prácticas y proce-
dimientos de la cooperación con un mayor 
alineamiento y armonización en torno a un 
sistema de asociación y de no condiciona-
miento de las ayudas (Casado y otros, 2007).

Declaración de París , Agenda de 
Acción de Accra y Foro de Busan

En este contexto, en 2005 se produce la 
Declaración de París3 en el 2do Foro de 
Alto Nivel sobre la Efi cacia de la Ayuda al 
Desarrollo, el referente internacional más 
importante, hasta el momento, en materia 
de cooperación, que se propone reorga-
nizar los mecanismos de cooperación, 
basados en una nueva fi losofía y algunos 
principios, que recogen sus propuestas.

Estas propuestas de cambio continuaron 
con la Agenda de Acción de Accra en 
2008, que profundizó las líneas de acción 
de la Declaración de París, insistiendo en la 
previsibilidad de la ayuda, en la asociación 

3 La Declaración fue fi rmada por 89 países, direc-
tivos de las más importantes instituciones de de-
sarrollo multilaterales, como el Banco Mundial y 
el Fondo Monetario Internacional y sectores de la 
sociedad civil, tomando como referente los Ob-
jetivos del Desarrollo del Milenio. En ella se pro-
pone aumentar el volumen de la ayuda, mejorar 
su efi cacia y apoyar los esfuerzos de los países 
receptores.
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para el desarrollo y las ayudas desligadas. Posteriormen-
te, en 2011 en el Foro de Busan, continuó el debate so-
bre la efi cacia de la ayuda y se buscaron nuevas fórmulas 
de cooperación, como la fi nanciación relacionada con el 
cambio climático.

En Latinoamérica, con el auge de gobiernos populistas o 
progresistas, se han producido algunos cambios en las 
relaciones entre países y las formas de cooperación en 
el sentido de mayor soberanía de los países del Sur en la 
administración de las ayudas.

En suma, el escenario mundial cambió, con avances 
hacia la multipolaridad y con un protagonismo cada vez 
más fuerte de los países receptores. Las organizaciones 
sociales siguen convocando a una refl exión sobre el uso 
más efi caz de los recursos, promoviendo modifi caciones 
en los modelos de Cooperación Internacional y diversi-
fi cando sus formas, como la Cooperación Sur-Sur o la 
Cooperación Triangular.

1.2. Las contradicciones de la 
ayuda para el desarrollo y las 
limitaciones de los proyectos
Diversos planteamientos e ideales de desarrollo tuvieron 
su expresión en prácticas y metodologías de la Coopera-
ción Internacional. Una de las concepciones de desarro-
llo más recurrentes es aquella que concibió el desarrollo 
como sinónimo del incremento del Producto Interno Bruto 
(PIB) per cápita. 

El principal mecanismo para materializar este modelo de 
ayuda fueron los proyectos. Hasta hace no más de diez 
años, los proyectos dirigidos por técnicos de organismos 
de cooperación, con apoyo de otros técnicos de los paí-
ses receptores, eran la modalidad más corriente con que 
se realizaba la ayuda internacional. 

A partir del año 2000, con el referente de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio empezaron a vislumbrarse ca-
rencias y falta de resultados en el modelo y las formas de 
cooperación existentes. En Bolivia, por ejemplo, la pobla-
ción que vivía en la extrema pobreza pasó del 36,78% en 
1999 al 39,66% en 2003. Hacia el 2002 el índice de Gini 
alcanzó el 0,601, dejando al país como el más desigual 

Declaración de París
La Cooperación Internacional se compromete a 
regirse por los siguentes principios:

Apropiación: los Estados deben ejercer el lide-
razgo de sus proyectos y plantear planes estra-
tégicos bien defi nidos, para que, de esa mane-
ra, puedan ser fi nanciados de forma adecuada.

Alineamiento: implica ampliar las capacidades 
dialógicas de los países cooperantes, entrar en 
una relación horizontal con los Estados socios, 
y un compromiso de adherirse a los mecanis-
mos propios de estos.

Armonización: se refi ere a la coordinación en-
tre socios donantes, para empujar las políticas 
a las que se alinearon respecto a los Estados; 
implica buscar mecanismos de representación, 
facilitar la toma de decisiones y el diálogo entre 
los mismos.

Gestión por resultados: está enfocada a la 
concreción de grandes objetivos en indicado-
res establecidos por cada país. En este sentido, 
los socios cooperantes adoptan un nuevo rol de 
seguimiento del trabajo de los Estados, basado 
en la información que les brindan estos.

Mutua responsabilidad: signifi ca que tanto 
los cooperantes como los Estados tienen el de-
ber de manejar información respecto a los avan-
ces, gestión y desembolsos de forma clara, con 
transparencia y que los planes estratégicos que 
se realicen deben estar construidos a partir de 
la participación de la comunidad.
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de América Latina. Situaciones parecidas 
se produjeron en la mayoría de los países 
de la región que vieron crecer la pobreza y 
las desigualdades.

Los propios actores de la cooperación, 
identifi caron numerosas debilidades en las 
formas de llevar a cabo las ayudas entre las 
que predominaba el enfoque de proyectos:

1. La ayuda por proyectos genera es-
tructuras paralelas de gestión, así 
como sistemas paralelos a los guber-
namentales.

2. Se da poca coordinación entre los 
diferentes proyectos, lo que ocasiona 
fragmentación en las ayudas.

3. Los proyectos son insostenibles; 
muestran grandes cambios durante 
el tiempo de ejecución pero no se 
concretan a largo plazo.

4. El manejo de varios proyectos des-
vinculados supone una elevada carga 
administrativa, difi cultando la gestión y 
el desarrollo de políticas públicas.

5. La calidad e impacto de las políticas 
públicas se ven afectadas por la falta 
de coherencia entre el nivel de pla-
nifi cación estratégica y su ejecución.

6. La existencia de unidades propias de 
la Cooperación Internacional dentro 
de los Ministerios, supone un alto 
coste para cada proyecto, y una 
asignación salarial desigual.

7. El país socio no siente los proyectos 
como suyos, ya que no participa en 
su diseño ni en su ejecución.

8. Aún en el caso en el que los proyec-
tos fuesen exitosos, se detecta que 
la infl uencia positiva de éstos a nivel 
macro es escasa, creando “islotes 
de calidad”.

9. Los proyectos tienen una duración 
limitada en el tiempo y son poco pre-
decibles (Botella, 2015).

1.3. Hacia una 
cooperación respetuosa 
con la soberanía de 
donantes y receptores
La constatación de las limitaciones de la ayu-
da internacional a los países del Sur fue un 
hecho que se tradujo en propuestas alterna-
tivas presentadas en foros internacionales.

En el seno de los organismos de coordi-
nación de los países desarrollados, como 

Pese al aumento de las 
inversiones de la Cooperación 
Internacional en proyectos, en 
las últimas décadas, la pobreza 
siguió avanzando en los países 
del Sur.
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el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE)4 también se 
cuestionaba la efectividad de esta ayuda, 
teniendo en cuenta el retroceso del Índice 
de Desarrollo Humano (IDH) de los países 
receptores, y se planteaba buscar medios 
para garantizar su efi cacia. 

Se necesitaba concretar objetivos globales 
e indicadores y, por otro lado, se plantea-
ba la necesidad de un mayor alineamiento 
con las políticas de los países que recibían 
ayuda internacional.

Esta serie de debates y construcciones, en 
base a las diversas experiencias de coope-
ración, se concretó el 2005 en la Declara-
ción de París sobre la Efi cacia de la Ayuda. 
Posteriormente, y para dar seguimiento a 
todas las metas propuestas, se realizó el 
Programa de Acción del Accra el 2008.

4 La Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico agrupa a 34 países de alto nivel 
de ingresos y tiene como objetivo coordinar sus 
políticas económicas y sociales.

La Declaración de París, el Programa de 
Acción de Accra y el Foro de Busan, traje-
ron consigo aspectos innovadores respec-
to al enfoque tradicional de Cooperación 
Internacional con un mayor protagonismo 
de los Estados asociados, un cambio en 
las relaciones entre las Agencias de Coo-
peración Internacional y los Estados, ade-
más de avances necesarios en las formas 
de gestión.

1.4. La Ayuda 
Programática y el Apoyo 
Presupuestario
Una de las formas de cooperación que 
mejor se alinea con los objetivos de la De-
claración de París es la Ayuda Programá-
tica o modalidad de cooperación basada 
en programas. Según el Comité de Ayuda 
al Desarrollo (CAD) de la OCDE, este tipo 
de ayuda es una manera de hacer coo-
peración mediante el apoyo coordinado 
a un programa local de desarrollo como 
estrategia de reducción de la pobreza, un 
programa sectorial, temático o de una or-
ganización específi ca.

Las formas de Cooperación 
Internacional en Bolivia han 

sufrido cambios signifi cativos 
hacia relaciones basadas en el 

respeto mutuo y la soberania de 
donantes y receptores.
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Una de sus principales características es 
otorgar el protagonismo a los países re-
ceptores apoyando sus propios planes de 
desarrollo, con un programa integral y un 
marco presupuestario único, con un pro-
ceso formal de coordinación de donantes 
y utilizando sistemas locales de gestión.

La Ayuda Programática implica cambios 
de comportamiento en las relaciones 
de los actores involucrados, para gene-
rar confi anza entre donantes y gobiernos 
con ayuda de mecanismos que permiten 
una mejor coordinación y transparencia. 
Requiere de acuerdos bien establecidos 
entre cooperantes y gobiernos, mecanis-
mos de coordinación minuciosos, com-
promisos éticos y valores, políticas bien 
establecidas en el sector a fi nanciar, com-
promisos fi nancieros de desembolsos y 
mecanismos de seguimiento y evaluación 
(Jané E. y otros, 2005).

El Apoyo Presupuestario es una moda-
lidad de Ayuda Programática. Este se 
puede dar como Apoyo Presupuestario 
General para todas las políticas de un 
gobierno fusionando la ayuda externa a 
los presupuestos del Estado receptor; 
y como Apoyo Presupuestario Sectorial 
apoyando a un sector como puede ser 
la salud, la educación u otros (Botella, 
2015).

2. La Cooperación 
Internacional en 
Bolivia

2.1 La efi cacia de 
la ayuda en Bolivia 
antes de 2006 

Bolivia ha recibido recursos de la Coope-
ración Internacional durante las últimas dé-

Los Objetivos del Desarrollo 
del Milenio, la Declaración 
de París sobre Efi cacia de la 
Ayuda y la agenda educativa 
de Dakar cuestionaron las 
formas de cooperación 
tradicionales en educación 
e introdujeron nuevas 
propuestas basadas en 
la soberanía de los países 
socios

cadas. La Cooperación Internacional tuvo 
un peso signifi cativo en la inversión públi-
ca. Entre 1987 y 2005, la ayuda externa 
representó entre el 7 y el 12 % del PIB 
anual del país, con un total desembolsado 
de 12.310,38 millones de dólares. Así, en 
2002, la inversión pública dependía en un 
50 % de los recursos de la Cooperación 
Internacional.

En los 80, organismos multilaterales y 
agencias de Cooperación Internacional 
coadyuvaron en los programas de ajuste 
y liberalización de la economía. A partir de 
la década de los 90 se procedió con re-
formas denominadas de segunda genera-
ción (reforma educativa, descentralización, 
participación popular, reforma agraria, pri-
vatizaciones, reforma constitucional, de 
la justicia y de la administración pública). 
Casi toda la política social quedó en ma-
nos de la Cooperación Internacional, que 
incrementó su volumen hasta un 32% ( De 
Grave, 2007). 
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2.2. Las transformaciones 
de la Cooperación 
Internacional en Bolivia
En este escenario, se produce una crisis 
del sistema que desemboca en un giro 
en la situación del país a partir del 2003. 
Con el cambio de gobierno en el 2006, se 
propone un nuevo modelo de desarrollo y 
de cooperación. En la opinión de las or-
ganizaciones sociales y el entonces nuevo 
gobierno, las políticas de desarrollo entre 
1985 y 2005, habían contribuido a la crea-
ción de un modelo económico excluyente:

Las políticas de desarrollo de los últi-
mos 20 años han acumulado frustra-
ción, desigualdad, pobreza e indigni-
dad en la mayoría de la población (Plan 
Nacional de Desarrollo, 2007).

Los organismos multilaterales, que fi nan-
ciaron las reformas y ajustes estructu-
rales, también fueron objeto de críticas 
desde los movimientos sociales y las au-
toridades de gobierno, por los elevados 
intereses y el endeudamiento a que ha-
bían llevado al país:

En Bolivia tenemos experiencia de las po-
líticas impuestas del FMI. No nos llevó al 
desarrollo, menos a resolver los problemas 
sociales, y la lucha de los movimientos so-
ciales en Bolivia es una enorme experiencia 
de enfrentar esa clase de modelos econó-
micos de saqueo, de asaltos abusivos, 
usureros con los prestatarios y a veces 
con relación a alguna pequeña deuda para 
continuar saqueando (Morales: 2016).

Este gobierno, bajo la nueva coyuntura in-
ternacional, respaldado por la Declaración 
de París y en orden a fortalecer su sobe-
ranía, se planteó establecer nuevas rela-
ciones con la Cooperación Internacional, 
buscando asociación, no dependencia de 
los donantes y tomó algunas medidas que 

reorientaron las relaciones y el sentido de 
la ayuda externa:

• La defi nición de un Plan Nacional de 
Desarrollo soberano.

• La adhesión de Bolivia en 2005 a la 
Declaración de París y a la Agenda 
de Acción del Accra el 2008.

Esta línea de actuaciones fue acompaña-
da de un diálogo propositivo con todos los 
actores de la Cooperación Internacional. 
Las Agencias de Cooperación Internacio-
nal operaron en Bolivia, con sus planes y 
maneras de entender la cooperación, en 
interacción con el nuevo contexto histórico.

Ya a partir de la década de los 2000, se 
comienza a confi gurar una nueva forma 
de relacionamiento, y para el 2006 se 
consolida esto. Las relaciones que se tie-
nen en el marco bilateral y multilateral se 
van confi gurando en una relación respe-
tuosa, en el marco soberano tanto de los 
países cooperantes -que tienen sus res-
ponsabilidades ante sus pueblos- como 
de la capacidad de decisión del Estado 
boliviano en cuanto a la colocación de 
los recursos en aquellos ámbitos, que 
se habían defi nido estratégicamente.

Roberto Ivan Aguilar Gómez
Ministro de Educación de Bolivia 

3. Las agendas 
internacionales de 
la cooperación en 
educación
Desde la década de los 90, las agendas 
de la Cooperación Internacional empiezan 
a basarse en los acuerdos entre países en 
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el marco de Naciones Unidas, y de los or-
ganismos que reúnen a los países donantes 
como la OCDE y su brazo para la coopera-
ción, el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD). 

Los foros internacionales fi jaron objetivos y 
metas de las ayudas, asumidos en los pla-
nes de cooperación de la mayoría de los 
países que integraban estos organismos.

Estas agendas se convirtieron en desafíos, 
estrategias regionales y nacionales para los 
países del Sur. En ese sentido, los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (ODM) y las Metas 
de Educación para Todos (EPT) fueron vis-
tos no sólo como declaraciones, sino como 
un proceso para acabar con la pobreza e 
implementar derechos a la educación, a la 
salud y otras carencias. 

La Declaración de París, referente principal 
de la Canasta, estuvo directamente rela-
cionada con la Cumbre del Milenio en el 
año 2000. La Cooperación Internacional 
asumió los ocho Objetivos de Desarro-
llo del Milenio (ODM) a alcanzar antes de 
2015, entre ellos, el de lograr la enseñanza 
primaria universal.

En este contexto, la educación ha ocupa-
do un lugar preferente en la agenda de los 

encuentros de gobiernos y organismos in-
ternacionales. Se ha abierto, con ello, un 
espacio de debate y compromisos que ha 
infl uido en la Cooperación Internacional, así 
como en la organización y desarrollo de los 
programas educativos en muchos países. 

La agenda educativa más importante fue 
presentada en la Conferencia Mundial de 
Educación Para Todos, en Jomtien, Tailan-
dia, en marzo de 1990, y fue revisada y 
reestructurada en el Foro Mundial de Edu-
cación en Dakar, en abril del 20005 . Esta 
última ha sido la que ha marcado los ob-
jetivos y metas de la Canasta. De forma 
general, la educación ha sido declarada 
como un derecho humano fundamental y 
necesario para superar la pobreza e imple-
mentar procesos de desarrollo.

5 Este Encuentro fue organizado por el Foro Con-
sultivo Internacional para la Educación para To-
dos, creado en 1991 para dar seguimiento a la 
EPT y compuesto por representantes de los or-
ganismos internacionales que promovieron esta 
iniciativa —UNESCO, UNICEF, PNUD, FNUAP 
y Banco Mundial— de agencias bilaterales de 
cooperación, gobiernos y ONGs, y algunos es-
pecialistas. En el Foro hubo una gran presencia 
de las agencias internacionales en los distintos 
paneles y comités de seguimiento de los com-
promisos.

Las agendas educativas de 
los foros mundiales se han 
convertido en objetivos de la 
Cooperación Internacional, 
así como en desafíos y 
programas para los países 
del Sur.
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En Jomtien, la “Educación para Todos”, 
adoptó una visión ampliada de la educa-
ción, capaz de “satisfacer las necesidades 
básicas de aprendizaje de todas las perso-
nas” diversas en sus contextos y momen-
tos, dentro y fuera del sistema escolar, a lo 
largo de la vida. 

Está visión fue compartida en la Quinta y 
Sexta Conferencia Internacional sobre la 
Educación de Adultos (Hamburgo, 1997 
y Belém do Pará, 2009), en las que se 
estableció la necesidad y el derecho a “la 
educación a lo largo de la vida” en base a 
los cambios de la sociedad y la tecnología. 

El Foro Mundial de la Educación de Dakar 
(Senegal) presentó los resultados globales 
de la evaluación de la década de «Educa-
ción para Todos» (EPT)6 —lanzada en Jom-
tien en 1990— y aprobó un nuevo Marco 
de Acción para continuar la tarea. Como ya 
era evidente desde mitad de la década, no 
se alcanzaron las seis metas que se fi jaron 
para el año 2000. 880 millones de anal-
fabetas/os (60% mujeres) y 117 millones 
de niñas/os (60% niñas) sin escuela daban 
cuenta de ese incumplimiento. 

El Marco de Acción aprobado en Dakar 
reafi rmó la visión y las metas acordadas 
en Jomtien en 1990 y aplazó 15 años 
más, hasta el año 2015, la consecución 
de las mismas. El nuevo orden mundial y 
el actual modelo político y socioeconómi-
co habían agudizado las distancias entre 

6 El informe de Evaluación Final de la Década se-
ñalaba que en los cerca de 60 países en que se 
llevó a cabo la evaluación del aprendizaje, solo el 
5% de los alumnos de primaria lograron alcanzar 
o sobrepasar el nivel mínimo de aprendizaje; que 
los índices de repetición se mantenían extrema-
damente altos; que los salarios y la capacitación 
de docentes se mantenían en un nivel bajo; y que 
la mitad de los países reportaban un gasto inferior 
al 1,7% de su PNB en educación básica en 1998 
(UNESCO, 2000).

pueblos y países, también en términos de 
conocimiento, investigación, educación y 
aprendizaje, impidiendo el logro de estos 
objetivos (UNESCO, 2000).

Las seis metas aprobadas en Dakar son 
esencialmente una ratifi cación de las acor-
dadas en Jomtien, con algunas variaciones: 
la educación aparece como un derecho y 
se enfatiza expresamente en la gratuidad, 
obligatoriedad y calidad de la escuela pri-
maria; se recuerda que los resultados de 
aprendizaje deben ser visibles y medibles; 
se pone mayor énfasis en la eliminación de 
las disparidades de género tanto en la edu-
cación primaria como secundaria, teniendo 
como referente a la niña; y se pide que la 
educación de adultos se integre de lleno a 
los sistemas educativos nacionales.

No obstante, en Dakar, se dio una reduc-
ción importante de lo que se denominaba 
educación básica (para toda la población 
en todos los momentos de la vida y con-
textos), tal como se acordó en Jomtien. 
Ese total de población, ámbitos y niveles 
empezó a verse en la década fi nal del siglo 
XX como imposible de alcanzar.

De esta forma, focalizó la intervención en la 
población con pobreza extrema, se reduje-
ron las metas de Educación para Todos a 
la infancia, con prioridad para las niñas, y 
se marcaron objetivos menos ambiciosos 
en Educación de Adultos como la reduc-
ción del analfabetismo sólo en un 50%.

4. El contexto 
socioeducativo en 
Bolivia

Entender el desarrollo de la Canasta, y el 
impacto que tuvo en el sector, requiere 
como punto de partida conocer el contex-
to socioeconómico y educativo en que se 
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concreta esta intervención. Este es el punto de partida 
que nos puede servir para valorar los avances que se 
dan en este periodo, y encuadrar esta experiencia de 
cooperación en el momento histórico en que se desarro-
lla y en la trayectoria a largo y medio plazo de la sociedad, 
el Estado y la educación en Bolivia.

Se presentan acá las principales características para en-
tender el contexto socioeconómico y político en que se 
produce esta intervención, así como la conformación del 
sistema educativo en Bolivia, sus nuevos actores y las 
transformaciones que ha vivido en los últimos años.

4.1. Situación y retos de la 
educación en Bolivia

Demandas y expectativas educativas de la 
población boliviana

Para entender la situación y el desarrollo del sector edu-
cativo en Bolivia debemos tomar en cuenta que es un 
país con población joven (el 31% de la población tiene 
menos de 15 años y solo el 6% supera los 65), con un 
crecimiento natural aún importante, de un poco menos 
del 2% anual, con una tasa de fecundidad de cerca de 3 
hijos por mujer (INE, 2012).

Una mirada a las estructuras de la población urbana y 
rural, y a sus formas de reproducción pone al descubier-
to una gran riqueza y diversidad cultural y, por otra parte, 
grandes diferencias económicas y sociales como rasgo 
constitutivo de la sociedad boliviana 7. Revela también 
que continúa el proceso migratorio del campo a la ciudad 
por las peores condiciones de vida en el campo y difi cul-
tades para mejorar la producción o acceder a la tierra. 
La migración crea concentraciones de población en los 
alrededores de las ciudades con necesidades de salud, 

7 La fecundidad presentaba en 2010, según las proyecciones del 
INE, diferencias importantes entre áreas rurales y urbanas - las mu-
jeres del área urbana tenían un promedio de 3,1 hijos por mujer y 
las del área rural 5,5 - y por niveles de instrucción - las mujeres sin 
instrucción tenían un promedio de casi 7 hijos por mujer, mientras 
que en mujeres con nivel de instrucción media o más alcanza solo 
a 2.1 hijos por mujer (INE, 2008).

Metas de Educación para 
Todos. Dakar 2000
Para cumplir hasta 2015

1. Expandir y mejorar el cuidado infantil y la 
educación inicial integrales, especialmente 
para los niños y niñas más vulnerables y en 
desventaja.

2. Asegurar que para el 2015 todos los niños y 
niñas, especialmente en circunstancias difíci-
les, accedan y completen una educación pri-
maria gratuita, obligatoria y de buena calidad.

3. Asegurar la satisfacción de las necesidades 
de aprendizaje de jóvenes y adultos a través 
del acceso equitativo a programas apropia-
dos de aprendizaje de habilidades para la 
vida y para la ciudadanía.

4. Mejorar en un 50% los niveles de alfabetiza-
ción de adultos para el 2015, especialmente 
entre las mujeres, y lograr acceso equitativo 
a la educación básica y permanente para 
todas las personas adultas.

5. Eliminar las disparidades de género en edu-
cación primaria y secundaria, y lograr la 
equidad de géneros para el 2015, en parti-
cular asegurando a las niñas acceso a una 
educación básica de calidad y rendimientos 
plenos e igualitarios.

6. Mejorar todos los aspectos de la calidad de 
la educación y asegurar la excelencia de to-
dos, de modo que todos logren resultados de 
aprendizaje reconocidos y medibles, especial-
mente en torno a la alfabetización, el cálculo y 
las habilidades esenciales para la vida.
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educación y otros servicios. No obstante, 
aproximadamente una tercera parte de la 
población sigue viviendo en el campo con 
mayores carencias y necesidades educati-
vas (INE, 2012).

También es notable un fuerte proceso de 
migración hacia Argentina, Estados Uni-
dos, España y Brasil, donde se queda una 
parte importante de la fuerza de trabajo de 
la población joven y en parte también cua-
lifi cada. El Informe de Desarrollo Humano 
del PNUD de 2007 revela que entre 1990 
y 2005 emigraron un millón y medio de 
personas (PNUD, 2007). Esta condición 
afecta a las formas de vida, costumbres, 
estructuras familiares y, por tanto también, 
a la educación.

Un tema central para la organización terri-
torial y la construcción de una educación 
con identidad y orientación productiva, 
tiene que ver con la distribución de la 
población por regiones, caracterizadas 
en primer lugar por la diversidad de pue-
blos, lenguas y culturas (los 36 pueblos 
indígena originarios constituyen una par-
te signifi cativa de la población total del 
país), y en segundo lugar por sus vo-
caciones y potencialidades productivas 
propias (INE, 2010).

Desafíos para una educación 
productiva

La educación tiene un papel central en 
el desarrollo y transformación del sistema 
productivo de un país, rico en naturaleza, 
diversidad ecológica, con un gran poten-
cial agrícola, forestal, ganadero, extractivo 
y con posibilidades de desarrollo turísti-
co. Su riqueza y potencial de desarrollo 
se encuentran distribuidos en un territorio 
extenso y diverso, con macro-regiones 
ubicadas a distintas alturas, con distintos 
climas y cultivos.

En el curso de su historia, y pese a la ex-
traordinaria riqueza de recursos naturales y 
humanos, Bolivia ha sufrido un proceso de 
extracción sistemática de sus riquezas na-
turales, y de explotación de sus recursos 
humanos. Todo ello ha creado un sistema 
económico dependiente basado en el rol 
de proveedor de materias primas y consu-
midor de productos de otros países (Valen-
cia, 1991 y Albarracin, 1972).

Conviviendo con esta economía subordi-
nada a los mercados internacionales, per-
vive una economía centrada en la subsis-
tencia en la que trabaja y de la que vive 
entre el 65% y el 70% de la población. Es 
un bloque inmenso de economía llamada 
informal, semimercantil, comunitaria, cam-
pesina, en el que están las mayorías de 
colectivos y grupos sociales tradicional-
mente excluidos tanto del campo como de 
las ciudades (García Linera, 2009).

El gran reto de la educación: 
contribuir a erradicar la exclusión 
social y la pobreza

Durante siglos, la sociedad boliviana ha es-
tado dividida en grupos sociales identifi ca-
dos por su origen étnico y cultural, con roles 
y diferencias extremas. El racismo, la falta 
de derechos, la exclusión social y la pobre-
za de la población indígena originaria, han 
sido rasgos centrales en la sociedad bolivia-
na. Otros grandes sectores sociales, sobre 
todo en las ciudades, han sido también ex-
cluidos y empobrecidos en el desarrollo de 
este sistema socioeconómico.

La discriminación, la exclusión social, la 
merma de sus derechos y la violencia se 
ha ejercido también de forma generalizada 
contra las mujeres a lo largo de siglos (Rive-
ra, 2003). Las mujeres, pese a los esfuerzos 
recientes, aún gozan de menores derechos 
y son excluidas o sufren discriminación en 
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la vida privada, en el mundo del trabajo y 
otros ámbitos. No obstante, en el estado de 
situación de la educación que defi ne el Plan 
Estratégico Institucional de 2010 se reco-
gen algunos avances como la reducción de 
las diferencias entre hombres y mujeres en 
el acceso al sistema educativo, en las tasas 
de término en la primaria y secundaria, y en 
la alfabetización.

En ese sentido, el primer objetivo estraté-
gico del Ministerio de Educación y la priori-
dad de la Canasta ha sido el de la equidad 
en la educación equiparando condiciones 
de acceso y garantizando a todas/os las/
os bolivianas/os una educación de calidad 
y pertinente.

Este es el objetivo central del Plan Nacional 
de Desarrollo, que explica la pobreza en la 

sociedad boliviana como producto de la 
inequitativa distribución de la riqueza y se 
manifi esta en la falta de servicios básicos, 
malas condiciones en la vivienda, caren-
cias en la alimentación y difi cultades en el 
acceso a la salud y la educación. 

En 2006 aproximadamente 6 de cada 
diez bolivianos vivían en situación de po-
breza –con ingresos menores a un límite 
que permite cubrir necesidades básicas. 
En las áreas rurales eran más de siete y 
entre los indígenas se elevaba este por-
centaje (INE, 2008) . 

En 2006, casi 4 de cada diez bolivianos 
vivían en situación de extrema pobreza: 
no tenían lo sufi ciente para cubrir el va-
lor de la Canasta alimentaria básica. En 
el campo eran más de 6 de cada diez 

La educación en Bolivia tiene 
el reto de atender a una gran 
diversidad cultural y social.
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los que vivían en estas condiciones (INE, 
2007). Esta situación se agravaba en 
poblaciones más alejadas y dispersas, y 
también afectaba a los inmigrados a las 
ciudades donde el empleo informal y los 
bajos ingresos es lo común, siendo aún 
más grave la situación para las mujeres 
(Martinez y Chumacero, 2008).

Además de las mujeres, la pobreza afecta 
más a los niños, lo que infl uye en su acce-
so y permanencia en el sistema educati-
vo. Las carencias de alimentación afectan 
a la salud, al crecimiento y al rendimiento 
intelectual de los niños. En 2003 la des-
nutrición crónica afectaba a uno de cada 
cuatro niños menores de 3 años.

Estos son los grandes retos que identifi ca 
el Ministerio de Educación y que se plas-
man en objetivos estratégicos y programas 
a los que va apoyar la Canasta, llegando el 
país a una reducción de los niveles de po-
breza a menos de la mitad de la que había 
en 2006.

4.2. El contexto educativo 
antes de la implementación 
de la Canasta

La conformación de la educación 
boliviana: entre la tradición y el 
cambio

En Bolivia, durante mucho tiempo, la 
educación era un derecho de pocos. Es 
hasta los años 30 del siglo XX que los 
indígenas empiezan a ejercer este dere-
cho. Las mayorías indígenas, que suma-
ban hasta el 80% de la población, tuvie-
ron prohibido el acceso a la educación 
hasta entonces. 

En la trayectoria de la educación bolivia-
na de los últimos doscientos años, por 

un lado, hay una tradición educativa con-
servadora, y por otro, una línea alternativa 
democratizadora, liberadora, reivindicando, 
sobre todo, el derecho a la educación de 
las mayorías indígenas. Esta última línea 
histórica, tiene largos periodos de clan-
destinidad, de subalternidad y también sal-
tos o momentos constitutivos, de ruptura y 
avance institucional. 

La reivindicación de la educación como 
derecho de los indígenas va acompañada 
de reclamaciones de las tierras de las co-
munidades. Es un movimiento, en buena 
parte clandestino, que llega hasta la fun-
dación de la Escuela de Warisata en 1931. 
Este es el primer salto o momento cons-
titutivo en la historia de la educación de 
Bolivia. Su modelo educativo de escuela 
activa, con identidad cultural, productiva, 
sin barreras entre comunidad y escuela, 
se extiende por todo el país en los años 
de la postguerra del Chaco, con una toma 
de conciencia de Bolivia como país y go-
biernos militares progresistas interesados 
en que la educación llegara a los pueblos 
originarios.

El segundo momento constitutivo en la 
educación fue la Revolución de Abril de 
1952, que incidió en la democratización 
política y social (Nacionalización de las Mi-
nas, Reforma Agraria) y del sistema edu-
cativo: Código del 55, construcción de 
escuelas, extensión de la escolarización y 
reducción del analfabetismo.

La contrarrevolución educativa se da a par-
tir de 1964 con la secuencia de dictadu-
ras militares que se prolongarán hasta la 
recuperación de la democracia en 1983, 
que suponen estancamiento y pasos atrás 
en los logros educativos alcanzados hasta 
ese momento.

Desde mediados de los 80 se empezará 
a gestar un nuevo modelo de educación 
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que se implementa a partir de julio de 
1994 a través de la Ley Nº 1565 de Re-
forma Educativa. Las políticas educativas 
de este periodo priorizaron la atención a 
primaria y secundaria, con un currículo por 
competencias y una orientación moderni-
zadora. Estos planes no lograron desarro-
llarse plenamente por la crisis del sistema 
en los fi nales de esa década y la oposición 
de las organizaciones del magisterio y la 
sociedad.

El último momento constitutivo se produjo 
en 2006 con el inicio de un cambio social 
y educativo, impulsado por organizaciones 
sociales y de los pueblos, que supone una 
ruptura con el Estado anterior, y que se 
institucionaliza con la Nueva Constitución 
Política del Estado y la Ley de la Educación 
Avelino Siñani-Elizardo Pérez.

La Ley 070, el nuevo modelo 
educativo y la propuesta 
curricular

La nueva Ley Educativa, que lleva el nom-
bre de Avelino Siñani y Elizardo Pérez, pro-
tagonistas de la experiencia educativa de 
la escuela de Warisata, recuperaba una 
tradición educativa que rompía fronteras 
entre educación y comunidad, incluía a 
los indígenas, y recuperaba sus formas de 
organización y saberes. Este es el marco 
legal, fi losófi co y programático en que se 
desarrolla la intervención de la Canasta.

Su elaboración fue un largo proceso de 
debates y construcción de consensos 
con todos los actores implicados. Esta-
ba basado en el mandato de la Consti-
tuyente de garantizar una educación pú-

Una tarea central de 
la educación es la 
transformación del sistema 
productivo y el desarrollo 
de las vocaciones y 
potencialidades productivas 
de las regiones.
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blica, gratuita, con calidad, y pertenencia 
cultural. Este largo proceso que concluye 
en diciembre de 2010 comienza en julio 
de 2006 con el Congreso Nacional de 
Educación reunido en Sucre, donde los 
sectores educativos proponen una nueva 
ley educativa comunitaria, descoloniza-
dora, científi ca, productiva, intracultural, 
intercultural y plurilingüe, que respondiera 
a las características socioculturales y lin-
güísticas de los pueblos de Bolivia.

El primer pilar de la nueva educación, tal 
como lo defi nió el Congreso de Sucre, 
es la descolonización, y, después, el de-
sarrollo de una educación comunitaria y 
productiva. Propusieron desarrollar una 
educación para revalorizar los saberes y 
conocimientos de los pueblos, con un ca-
mino propio, a través de la promoción de 
valores de solidaridad y comunitarios.

Con aportes de sabios originarios, maes-
tras/os, organizaciones sociales y pueblos, 
se va poco a poco defi niendo un nuevo 
modelo educativo que busca responder a 
las expectativas y necesidades de aprendi-
zaje de los sectores excluidos. Su atención 
se dirige a comunidades, familias y perso-
nas, sean estos niños/as, adolescentes, 
jóvenes, adultos o adultos mayores; con 
necesidades, intereses o expectativas 
emergentes del trabajo, la responsabili-
dad social, la sobrevivencia, la lengua, la 
cosmovisión, la experiencia vivida o los 
saberes y formas propias de aprendizaje; 
además incluyendo a personas con nece-
sidades educativas especiales.

Este modelo sociocomunitario productivo, 
rescata los principios de la pedagogía indi-
genal, activa, crítica, solidaria y el compro-
miso con los proyectos de las naciones y 
pueblos originarios y de las organizaciones 
sociales, quienes se constituyen en prota-
gonistas de las transformaciones sociales 
que se propugnan y que se basan en una 

educación integral, liberadora y de inclu-
sión social de toda la población (Ministerio 
de Educación, 2008).

Una de las propuestas en este modelo de 
educación es la Educación Técnica-Tec-
nológica y Productiva, que enfatiza los 
aprendizajes práctico-teóricos, relaciona-
dos al mundo del trabajo y el emprendi-
miento creativo, para formar bachilleres 
técnico humanísticos (Ministerio de Educa-
ción, 2008).

Para organizar la educación, desarrollando 
la nueva Ley, se elaboró un nuevo diseño 
curricular base. La primera propuesta se 
presentó en el I Encuentro Pedagógico del 
Sistema Educativo Plurinacional, celebrado 
en noviembre de 2008. Se retomó como 
modelo la experiencia de Warisata y otras 
citadas anteriormente.

El Plan Estratégico Institucional

El punto de partida para entender los re-
sultados de la Canasta es la situación de 
la educación en Bolivia antes de esta in-
tervención y, especialmente desde 2010 
cuando se pone en marcha el Plan Estra-
tégico Institucional del Ministerio de Edu-
cación, sobre el que se construyen 15 
indicadores para medir los resultados pro-
puestos por los miembros de la Canasta.

El primer objetivo estratégico del Ministerio 
de Educación es la equidad a la que hacen 
referencia los primeros cinco indicadores de 
la Canasta, establecidos para medir el acce-
so y permanencia de los estudiantes en la 
Educación Regular (Primaria y Secundaria), 
en la Educación Alternativa, en Educación 
Superior y de las personas con discapaci-
dad en el conjunto del sistema educativo. 

Cuando se defi ne el Plan Estratégico Ins-
titucional del Ministerio de Educación en 
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2009, se contaba con una cobertura im-
portante en educación regular, que recogía 
los esfuerzos desde la revolución del 52, 
con la continua presión de las organizacio-
nes sociales y el trabajo de los primeros 
cuatro años del entonces nuevo gobierno. 
16.027 unidades educativas en todo el 
país acogían a casi dos millones ochocien-
tos mil niñas/os y jóvenes de los niveles de 
inicial, primaria y secundaria, con 108.025 
maestros en la educación regular y 5.471 
docentes que atendían 615 Centros de 
Educación Alternativa (SIE, 2008). 

Había, sin embargo, tareas y retos pen-
dientes en lo que se refi ere a la cobertura 
y al acceso. Si bien la cobertura neta en 
primaria era importante, faltaba completar-
la y en secundaria había que ampliarla a 
prácticamente la mitad de la población en 
esa edad escolar. En Educación Inicial, de 
3 a 5 años, la cobertura rondaba el 40% 
(PEI, 2009:27).

En lo que se refi ere a la permanencia en el 
sistema educativo, había más difi cultades. 
Las tasas de término en primaria alcanza-
ban el 75% y en secundaria el 55%, lo que 

indicaba problemas de calidad a la par que 
situaciones de pobreza en las familias y 
trabajo de los adolescentes. Las tasas de 
abandono y sobre-edad eran mayores en 
el área rural y entre las niñas y adolescen-
tes mujeres. Como este indicador, otros 
mostraban brechas de género.

Las políticas gubernamentales contem-
plaban también acabar con la exclusión 
educativa de la población adulta mayor de 
15 años que no había tenido acceso a la 
educación: mayorías de población entre in-
dígenas, campesinos, mujeres, adolescen-
tes, jóvenes de áreas rurales o periurbanas 
y personas con necesidades educativas 
especiales. La suma del residual de anal-
fabetos, los recién alfabetizados por el Pro-
grama Nacional de Alfabetización (824.000) 
y los que no habían concluido su primaria y 
su secundaria, en un cálculo con datos del 
INE, podía llegar hasta 3.770.000 personas 
(INE, 2007: 115,116 Y 211) . 

En cuanto a la cobertura de la educación 
superior, se señalaba en el PEI que menos 
de la mitad de los que terminaban la se-
cundaria accedían al sistema universitario, 

El nuevo modelo educativo 
sociocomunitario y productivo 
se construyó con aportes 
de sabios originarios, 
organizaciones sociales, 
maestros/maestras y pueblos
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lo que suponía una cantidad que superaba 
los 350.000 estudiantes matriculados en 
los últimos años. (PEI, 2009).

En cuanto al segundo objetivo estratégico, 
el de calidad educativa, los siguientes 6 
indicadores se referían a la formación y si-
tuación administrativa de maestras/os, a la 
calidad de la formación de los estudiantes 
y a los materiales educativos empleados.

La formación de maestros, en manos del 
Estado, a través de las Normales, al igual 
que su contratación automática e inclu-
sión en el escalafón, se había convertido 
en un problema central para el Estado 
en términos presupuestarios, de calidad 
y pertinencia educativa. Con unas nor-
males masifi cadas y unas demandas de 
ingreso desmesuradas se había creado 
una tremenda separación entre las nece-
sidades sociales y la motivación y sentido 
de la formación de educadores. Había 

que mejorar y hacer pertinente social y 
culturalmente la educación que recibían 
los estudiantes de primaria y secundaria 
(indicadores 9 y 10). 

Una de las metas señaladas por los indica-
dores (el 8) hacía referencia a la formación 
de las/os maestras/os para implementar la 
nueva currícula. Ésta estaba en proceso 
de construcción y aún faltaba madurar. Se 
había iniciado un programa de formación 
para maestros interinos, que iba a permitir 
también regularizar su situación administra-
tiva (indicador 7) pero faltaba la formación 
de los más de 100.000 maestros en ejer-
cicio, que les permitiera desarrollar la nue-
va currícula.

La base material de todas estas transfor-
maciones estaba en la mejora de la in-
fraestructura, de equipamientos, los me-
dios y materiales educativos, en lo que 
había grandes necesidades.

La educación boliviana 
tiene una rica tradición de 

experiencias comunitarias y 
productivas recuperadas en 
la nueva ley de la Educación 
Avelino Siñani-Elizardo Pérez
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El Plan Estratégjico 
Institucional del Ministerio de 
Educacíon establece cuatro 
objetivos estratégicos para 
abordar las necesidades 
y expectativas de las 
comunidades y pueblos 
de Bolivia, enmarcado 
en los principios de intra-
iterculturalidad, armonía con 
la madre tierra, erradicación 
de la pobreza, justicia social, 
y equidad de genero y 
generacional, con la base 
principal de la participación 
social

El tercer gran objetivo estratégico era 
darle un sentido productivo a la edu-
cación (indicador 2). La nueva ley y el 
currículo apuntaban hacia un bachille-
rato técnico-humanístico y señalaban 
la necesidad de transformar la matriz 
productiva, avanzar hacia la soberanía 
tecnológica y responder a las potencia-
lidades y vocaciones de las regiones. El 
punto de partida era una educación re-
gular humanística y en las ramas técni-
cas de Educación Alternativa y Superior 
una orientación tradicional centrada en el 
aprendizaje de ofi cios.

El cuarto objetivo del PEI era el fortaleci-
miento de la gestión institucional al que 
se referían los cuatro últimos indicado-
res. El Ministerio de Educación se plan-

teaba en ese momento desarrollar una 
nueva visión de gestión institucional con 
participación social e intercultural para 
generar capacidades técnico-administra-
tivas, fi nancieras, legales, en el Sistema 
Educativo Plurinacional. Su objetivo era 
la modernización de la gestión en: su es-
tructura organizativa, su infraestructura, 
sus sistemas de información, de control 
y seguimiento, sus servicios a la pobla-
ción y su comunicación, con un nuevo 
marco normativo y la mejora de sus pro-
cesos técnicos (PEI, 2009). 

Estas medidas pretendieron superar al-
gunas falencias institucionales para llevar 
adelante las políticas educativas, mejoran-
do los sistemas de información y gestión 
en el conjunto del Ministerio de Educación.
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2La Canasta
y los actores de la 
Cooperación Internacional
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1. El contexto y las 
condiciones de creación 
de la Canasta

A partir del 2003, varias Agencias de Cooperación In-
ternacional empezaron a tomar en cuenta los nuevos 
lineamientos de cooperación surgidos de los acuerdos 
de la Conferencia Mundial sobre Financiación del Desa-
rrollo de Monterrey (México) en 2002, patrocinada por 
Naciones Unidas, y las recomendaciones del Encuentro 
de Alto Nivel de Roma en 2002 sobre la Efi cacia de la 
Ayuda al Desarrollo, llevado a cabo por la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Empieza a cuestionarse cuán efi caz era para el país 
ese tipo de apoyos (enfoque de proyectos), y se em-
pieza a cuestionar la apropiación que hace el país de 
dichos apoyos. Evidentemente, muchas Agencias de 
Cooperación apoyaban a países en vías de desarro-
llo y muchas veces los apoyos se quedaban ahí. No 
había un real desarrollo. 

Rebeca Borda
Ofi cial de Programas Educativos

Embajada de Suecia.

También en la sociedad civil y entre los nuevos actores so-
ciales y políticos, con un creciente protagonismo, se deman-
daba un cambio de roles en la Cooperación Internacional.

En 2005, los acuerdos del Segundo Foro de Alto Nivel 
sobre la Efi cacia de la Ayuda que aprobó la Declaración 
de París abrieron una nueva perspectiva más alineada 
con los planes y políticas de los Estados. El Viceministe-
rio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) 
de Bolivia en el informe “La Cooperación Internacional en 
Bolivia (2005)”, reconoció un cambio de enfoque de ésta. 

Es importante destacar que algunas agencias de coope-
ración en el ámbito multilateral y bilateral han experimen-
tado avances signifi cativos, especialmente en la orienta-
ción de su fi nanciamiento y su trabajo hacia enfoques 
sectoriales como una manera de generar mayor impacto 
en su contribución al desarrollo. VIPFE, 2005.

2
La Canasta y los actores 

de la Cooperación 
Internacional

Los actores de la 
cooperación contaron con 
un marco internacional 
abierto a nuevas formas 
de cooperación, con 
objetivos claros y planes 
estratégicos, debiendo 
crear instrumentos 
y mecanismos de 
coordinación basados 
en la transparencia y 
el compromiso con la 
educación de los pueblos y 
comunidades de Bolivia
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Para Bolivia el alineamiento a sus políticas 
representó un salto hacia adelante: 

Antiguamente la Cooperación prácti-
camente venía con los proyectos de-
fi nidos por ellos, y estos eran inserta-
dos en los ministerios e instituciones 
públicas. Ellos defi nían los programas 
y proyectos que parecían que eran las 
‘necesidades’ o política del Estado.

 
Susana Postigo

Directora General de Planifi cación y 
Relaciones Internacionales

Ministerio de Educación.

Las Agencias de Cooperación Internacio-
nal que participaron en la Canasta, estima-
ron que existían condiciones para la crea-
ción de un Fondo de Ayuda Programático 
con Apoyo Presupuestario dirigido al sec-
tor educativo, una de las modalidades que 
mejor permitían cumplir con los lineamien-
tos y compromisos señalados antes.

Algo importante era que el Ministerio de 
Educación había fi jado sus objetivos en 
un Plan Operativo Multianual, que luego 
perfeccionó con el Plan Estratégico Insti-
tucional a partir del 2010, ambos con una 
visión de carácter sectorial. Además, estos 
objetivos se alineaban con las metas de 
Educación Para Todos del Foro de Dakar 
y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 
y eran parte de la agenda hasta el 2015 
de estas Agencias de Cooperación Inter-
nacional (ACI).

Las condiciones requeridas para la crea-
ción del FASE, y que estaban dispuestos a 
asumir en ese momento tanto el Ministerio 
de Educación como las ACI que optaron 
por la Canasta, eran: liderazgo, programa 
integral, presupuesto único, proceso for-
mal de coordinación entre Agencias, uso 

de sistemas de gestión local (no se contra-
taría a nadie para la gestión ni se crearían 
estructuras paralelas) y auditorías según 
los sistemas locales. 

Esto requirió de parte del Ministerio de 
Educación tener unos objetivos claros. 
Si el Ministerio no tenía una orientación 
clara corría el peligro de que los recur-
sos no se ejecuten o se direccionen a 
otras áreas. Esto permitió que en el fi nal 
de la primera y en la segunda fase de La 
Canasta se consoliden resultados con-
cretos y transformaciones estructurales.

Roberto Ivan Aguilar Gómez 
Ministro de Educación de Bolivia.

2. La Canasta como 
instrumento de 
cooperación alineada y 
no condicionada
La Canasta empleó un nuevo instrumen-
to de cooperación, la Ayuda Programática 
(AP) Sectorial, defi nido por el Comité de 
Ayuda Ofi cial al Desarrollo (CAD)1 como 
Fondo Común de Ayuda Sectorial. 

Los fondos comunes se caracterizan por 
reunir la contribución de varios donantes: 

Había diferentes modalidades que se 
podían utilizar para este apoyo. En al-
gunos casos se daba al presupuesto 
general del país. En Bolivia se decidió 

1 El CAD, dependiente de la OCDE, está confor-
mado por representantes de países que realizan 
actividades de cooperación para diseñar evaluar y 
proponer lineamientos en estos procesos.
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que era mejor dar un apoyo al sector, 
para enfocar la ayuda donde los do-
nantes querían apoyar, la educación. 
Ahí surgió la idea de una Canasta, 
donde se sumen varios donantes y 
se busque una coordinación alineada 
y armónica. 

Anke Van Dam 
Ex-Jefa de Cooperación, Embajada de 

los Países Bajos.

Las Ayudas Programáticas Sectoriales se 
caracterizan por:

• El liderazgo de los gobiernos recepto-
res de ayuda.

• Un programa integral y marco presu-
puestario único.

• Un mecanismo formal y único de coor-
dinación entre la entidad gubernamen-
tal y las agencias cooperantes. 

• La utilización de los procedimientos y 
sistemas de gestión gubernamentales 
para la implementación del apoyo. 

• Una gestión simplifi cada, mediante 
mecanismos de seguimiento y moni-

toreo únicos y una gestión por resulta-
dos e impactos a nivel macro.

• Facilitar la puesta en práctica de las 
políticas de los países receptores.

Esta nueva forma de ayuda abrió las puer-
tas a nuevas concepciones y formas de 
gestión en cooperación, y a una interven-
ción de mayor peso y transcendencia en 
un sector tan importante para el desarrollo 
en un país, como es la educación.

En la época de los 90 y principios del 
siglo XXI había una relación que es-
taba sujeta a condicionamientos de 
parte de los organismos fi nancieros 
internacionales, que decidían que ti-
pos de políticas se iban a plantear. 
Hay fi nanciamiento siempre y cuan-
do el estado cumpla ciertos aspec-
tos. Pero ya para la década de los 
2000 se empieza a confi gurar una 
nueva forma de relacionamiento. 

Roberto Ivan Aguilar Gómez
Ministro de Educación de Bolivia.

Los actores de la Canasta coinciden en 
señalar que en etapas anteriores lo ha-

Se necesitó de un gran 
esfuerzo de coordinación de 
las Agencias de Cooperación 
Internacional entre sí y con 
el Ministerio de Educación 
basado en la responsabilidad 
mutua y el respeto.
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bitual era apoyar proyectos específicos 
y reconocen que este programa implicó 
el reto de asumir una visión integral, y 
avanzar en cuanto al alineamiento y la 
armonización.

Nosotros trabajábamos bajo un con-
cepto muy diferente al de ahora, que 
generalmente se basaba en proyectos. 
Los objetivos, evaluaciones y segui-
miento se hacían con los mecanismos 
que manejaba la Agencia. 

Rebeca Borda
Ofi cial de programas educativos,

Embajada de Suecia.

Quién manejaba la Cooperación Inter-
nacional, quien ideaba qué se iba a 
hacer, quien ideaba los mecanismos 
de la cooperación, eran normalmente 
los países donantes. 

Jordi Borlán 
Responsable de Educación, AECID.

(La Canasta) Fue una cooperación 
consensuada, armónica y respe-
tuosa con el país. Tuvo un diálogo 
muy abierto, que ha permitido que el 
sector logre avances en su política. 

Celia Taborga
Representante Auxiliar del Fondo de 

Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA).

La puesta en marcha de este Fondo re-
quirió un esfuerzo de coordinación y 
adaptación por parte de las Agencias de 
Cooperación Internacional. 

El 2004 se inicia el Fondo de Apoyo al 
Sector Educativo (FASE) con el Reino de 
los Países Bajos.El 2005 se sumaron las 
embajadas de Dinamarca y Suecia, el 
2008 la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo (AE-
CID), y el 2011 el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA).

El Fondo de Apoyo al Sector Educativo 
en Bolivia tuvo dos periodos (FASE I y II), 
fi nanciando inicialmente el Plan Operativo 
Multianual (POMA 2004-2010) y, después, 
el Plan Estratégico Institucional (PEI 2010-
2015). El aporte del FASE en estos 11 años 
ascendió a más de 200 millones de dólares. 

3. Los 
instrumentos de la 
Canasta: Acuerdos 
Bilaterales y 
Memorándum de 
Entendimiento

La gestión de la Canasta se llevó a cabo 
con algunos instrumentos básicos para 
establecer los mecanismos de funciona-
miento. Algunos de estos instrumentos y 
los pasos previos para su diseño, tomaron 
en cuenta las recomendaciones del Comi-
té de Ayuda Ofi cial al Desarrollo (CAD) para 
desarrollar las Ayudas Programáticas (AP), 
a través de:

• Establecer concordancia con los 
planes o estrategias del país socio 
(POMA y PEI) y acuerdos bilaterales.

• Establecer un Memorando de Entendi-
miento (MdE), aprobado entre coope-
rantes y el país socio.

• Establecer unas matrices de indicado-
res concisas.
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• Buscar mecanismos para realizar gru-
pos de trabajo.

• Establecer formas de revisión conjunta.

Bajo el liderazgo del Ministerio de Educa-
ción se implementaron diversas herramien-
tas de gestión, ajustándolas al contexto y a 
las expectativas de los actores.

Los donantes tuvieron que lograr el con-
senso y coordinar sus marcos de refe-
rencia para establecer un objetivo co-
mún. Éste fue uno de los desafíos más 
importantes, pues tuvieron que hacer 
coincidir lineamientos y estrategias que 
se manejaban con enfoques diferentes, 
así como los procedimientos utilizados 
en los convenios bilaterales y los planes 
de cooperación.

Los lineamientos básicos de ayuda y com-
portamiento de cada Agencia de Coopera-
ción, establecidos en sus propios planes y 
estrategias, debieron adaptarse a los nue-
vos instrumentos de cooperación: el Me-
morando de Entendimiento y los acuerdos 
bilaterales relativos a la Canasta.

Las instituciones participantes de la Ca-
nasta que coincidieron en este apoyo pre-
supuestario armonizaron sus planteamien-
tos normativos a este tipo de ayuda:

Lo que nos ha facilitado es que había 
bastantes lineamientos generales co-
munes. Lo que más nos difi cultó fue 
organizarnos operativamente, defi nir 
criterios, puntos de vista, y presentar 
una sola posición hacia el gobierno. 
No fue fácil. 

Ivette Long
Ofi cial de Programa, Embajada de 

Dinamarca.

Por otra parte, el Ministerio de Educación, 
lideró esta operación y valoró el alineamien-
to de las cooperaciones a sus políticas.

Este plan se ha desarrollado con la 
participación de todos los ámbitos 
educativos, y la cooperación se ha 
subido al mismo rumbo que nosotros. 
Se ha estado sumando en esta nueva 
concepción de cooperación y con-
cepción de Estado también. 

Susana Postigo
Directora General de Planifi cación y 

Relaciones Internacionales, Ministerio 
de Educación.

4. Los socios 
cooperantes de la 
Canasta

4.1. Países Bajos

El Reino de los Países Bajos se ha distingui-
do por su constante modernización de las 
actividades y modelos de cooperación. En 
ese sentido fue pionero en el desarrollo de 
los nuevos instrumentos de cooperación, 
recomendados por la Conferencia Interna-
cional para Financiación del Desarrollo de 
Monterrey de 2002 y el Encuentro de Alto 
Nivel de Roma en 2003, con la puesta en 
marcha Fondos de Ayuda Sectoriales en Áfri-
ca primero y luego en Bolivia, con una Ayu-
da Programática dirigida al sector educativo, 
aprovechando la experiencia anterior. 

Los Países Bajos alcanzaron a cumplir el 
requerimiento de Naciones Unidas de des-
tinar el 0,7% de su PIB a la Ayuda Ofi cial 
para el Desarrollo. Sin embargo, su aporte 
comenzó a reducirse desde el 2010 y, con 
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ello, los recursos inicialmente asignados 
para el FASE.

Según el Comité de Ayuda al Desarrollo 
(CAD), dependiente de la OCDE, en la 
historia de la Ayuda Programática (AP), 
es este país quien encabeza la lista de 
apoyos de este tipo con un 43% sobre 
el total de recursos invertidos a nivel 
mundial. Le siguen Irlanda con 29,82%, 
Gran Bretaña con 25,53%, Dinamarca 
con 20,39%, Canadá con 9,87%, Espa-
ña con 6,07%, y otros en menor escala 
(DAC, 2015).

Una de las características del modelo de 
gestión de la ayuda de este país es su alta 
descentralización, lo cual permite que las 
decisiones puedan realizarse mucho más 
rápido y desde su sede local.

Los Países Bajos invierten un 15% de su 
presupuesto de cooperación para apoyar la 
mejora de la educación en todos los países 
que reciben sus ayudas de cooperación, 
así se constituye como uno de sus pilares 
de acción más importantes (Ministerio de 
Asuntos Exteriores del Reino de los Países 
Bajos, 2000).
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La Educación es uno de los temas prioritarios de Países Bajos para combatir la po-
breza, porque ahí das oportunidades a los niños y las niñas para que puedan encon-
trar un trabajo, puedan tener un ingreso decente, puedan tener las capacidades para 
moverse en el mundo. Entonces la educación es clave para el desarrollo de un país. 

Anke Van Dam
Ex-Jefa de Cooperación de la Embajada de los Países Bajos.
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La cooperación de Países Bajos, que llegó 
a Bolivia en 1993, fue adaptando sus mo-
dalidades de ayuda través del tiempo, utili-
zando siempre una combinación de apoyo 
sectorial y apoyo a ONG (IOB, 2011:35).

En ese sentido, el Reino Países Bajos fue 
fundador del FASE en 2004, Tuvo un papel 
activo y propositivo hasta su retirada a fi na-
les del 2013. En 2010 propuso la forma-
ción de Mesas de Trabajo de Monitoreo de 
los Ejes del Plan Estratégico Institucional, 
que desarrollaron su función hasta la con-
clusión del FASE. Presidió la coordinación 
de la Canasta el 2009 y 2013, y también 
introdujo varias recomendaciones para el 
monitoreo de la misma.2

A fi nes del 2013, el Reino de los Países 
Bajos concluyó su cooperación con Bolivia 
al igual que otros países en estos años, al 
ingresar Bolivia a la condición de país de 
renta media, que el Banco Mundial esta-

2 El informe del Departamento de Política y Evalua-
ción de Operaciones, Inspectie Ontwikkelingssa-
menwerking en Beleids evaluatie (IOB) realizado 
el 2011 resalta la actividad de la Embajada de 
Holanda en el monitoreo de la Canasta, introdu-
ciendo el sistema de mesas de trabajo y estable-
ciendo recomendaciones para una rendición mu-
tua de cuentas, lo cual fue tomado en cuenta en 
las sesiones de la Reunión de Coordinación del 
Fondo de Apoyo al Sector Educativo (COFASE).

bleció en 2010. El país alcanzó esta po-
sición al lograr un ingreso per cápita por 
encima de los 1.100 dólares anuales. El Ín-
dice de Desarrollo Humano (IDH) boliviano 
según el PNUD en 2012 era de 0.675, con 
lo que Bolivia se situaba en la categoría de 
los países con desarrollo humano medio y 
se ubicaba en el puesto 108 en la lista de 
187 países y territorios del mundo .

Los patrimonios pendientes y las responsa-
bilidades correspondientes a la Canasta se 
encargaron a la embajada de Suecia me-
diante un acuerdo de cooperación delegada.

4.2. Dinamarca

La cooperación al sector educativo ha 
sido prioritaria para la Cooperación de 
Dinamarca. En Bolivia se brindó apoyo 
inicialmente como componentes de otros 
sectores, en los que se incluyó la Edu-
cación Intercultural Bilingüe (Programa de 
Apoyo a Pueblos Indígenas), Educación 
Técnica (Programa de Apoyo al Sector 
Agropecuario) y Educación Medioambien-
tal en el Programa del mismo nombre; y 
posteriormente, en 2005, se inicia el apo-
yo al sector: 

Dinamarca, antes de entrar a la Canas-
ta, ya brindaba un apoyo especifi co al 
Programa de Educación Intercultural 
Bilingüe de Tierras Bajas, que incluía 
acciones con los Consejos Educativos 
de Pueblos Originarios (CEPO).

Ivette Long
Ofi cial de Programas, Embajada de 

Dinamarca.

Dinamarca, priorizó en sus políticas de 
cooperación la implementación de la 
Agenda de París. en la que tenía expe-
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riencias previas de fondos realizados en el 
continente africano, con gran éxito.

La fi losofía de la cooperación danesa 
siempre ha sido dar más responsabi-
lidad a los socios usando los procedi-
mientos de los gobiernos donde traba-
je. Nuestra experiencia es que esto da 
al fi nal los mejores resultados y brinda 
auto-sostenibilidad después. 

OleTonke
Ex-Embajador del Reino de Dinamarca.

Para dar inicio al Programa de Educación, 
se valoró positivamente que existían condi-
ciones para iniciar un apoyo con enfoque 
sectorial y se decidió ingresar al FASE. 

En el 2005 Dinamarca fi rma el Memorando 
de Entendimiento establecido para el FASE, 
como segunda participante del mismo.

El aporte danés fue muy importante en la Ca-
nasta, tanto por su volumen fi nanciero, como 
por las iniciativas que promovieron, siendo 
uno de los temas prioritarios el promover 
una gestión por resultados. Dinamarca fue 
el primer país en ejercer el rol coordinador 
del FASE durante el 2008, estableciendo el 

mecanismo de Coordinación que prevaleció 
hasta el cierre. Posteriormente volvió a ejer-
cer la responsabilidad el año 2012.

4.3. Suecia

La contribución sueca al sector de educa-
ción ha sido una prioridad en sus planes de 
cooperación. El apoyo a la educación boli-
viana se inicia en 1994 y se proyecta hasta 
el 2015, evolucionando desde un apoyo a 
proyectos hasta una combinación de apoyo 
sectorial y apoyos complementarios a ONG.

Uno de los mandatos que teníamos en 
ese entonces, dentro de la Estrategia 
de País, era atacar fuertemente el tema 
del acceso y permanencia. 

Rebeca Borda
Ofi cial de Programas Educativos, 

Embajada de Suecia.
 

Tras la cumbre de Dakar, la cooperación sue-
ca recogió en la Estrategia País 2005-2010, 
los objetivos de Educación para Todos pro-
poniéndose como objetivos incrementar el 
acceso y la permanencia en la educación 
básica, con identidad y pertinencia cultural 
de la mayor parte de los/as niños/as.

La Estrategia País de Suecia era compati-
ble con los lineamientos del Plan Operativo 
Multianual (POMA) del Ministerio de Educa-
ción. De esta manera, Suecia se suma al 
FASE en 2005 con la intención de fi nanciar 
este Plan y los Planes Operativos Anuales 
(POA) derivados del POMA.

La modalidad para realizar este apoyo en-
cajó perfectamente con la Canasta, en la 
que coincidían con las estrategias y visio-
nes de cooperación de los Países Bajos y 
Dinamarca.
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Nosotros solemos decir que Suecia, 
Dinamarca y Holanda somos los like-
minders, es decir que tenemos la mis-
ma visión en torno la cooperación. 

Rebeca Borda
Ofi cial de Programas Educativos, 

Embajada de Suecia.

Posteriormente, en su Estrategia de País 
(2009-2013) siguió priorizando la educa-
ción junto a la gobernabilidad democrática 
y derechos humanos, recursos naturales y 
medio ambiente, e investigación científi ca, 
continuando en este periodo su apoyo al 
FASE. De acuerdo a ello se fi rmó el Con-
venio sobre Cooperación para el Desarrollo 
en el que se recoge el Plan de Coopera-
ción con Bolivia hasta el 2013.

Las metas de la Cooperación Sueca (Sis-
tematización Cooperación Sueca, 2014) 
para el sector educativo fueron:

• Más niños y niñas, en especial de los 
pueblos originarios, terminarán la edu-
cación básica de buena calidad.

• Más pobres, en especial mujeres y ni-
ñas, ingresarán al mercado de trabajo.

Esto se tradujo en el apoyo al Ministerio de 
Educación para la implementación del Plan 
Estratégico 2010-2014 a través del Fondo 
Canasta con Dinamarca, Holanda, AECID 
(España) y el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA).

El convenio realizado entre la embajada de 
Suecia y Bolivia para el FASE II se realizó 
a través de la Agencia Sueca de Coope-
ración Internacional (ASDI) en 2010 y se 
estipuló su vigencia hasta el 2014, prolon-
gando el apoyo hasta el 2015 mediante la 
fi rma de una enmienda. 

Suecia se desempeñó como país coordi-
nador durante el año 2010.

4.4. España.

El Reino de España, a través de la Agen-
cia Española de Cooperación para el De-
sarrollo (AECID), tiene como principales 
lineamientos la lucha contra la pobreza y la 
promoción del ejercicio de los derechos de 
todas las personas. En ese sentido, una 
de sus principales metas es promover el 
derecho a la educación.

La relación con el Ministerio de Educa-
ción ha sido muy buena, y ha sido muy 
buena, no solamente por lo importante 
que ha sido la cooperación realizada 
a través del llamado Fondo Canasta, 
sino que, gracias a la fórmula que este 
Fondo Canasta ha establecido en el 
ámbito de la educación, nuestro con-
tacto con la administración educativa 
ha sido particularmente exitoso.

Ángel Vázquez Díaz
Ex- Embajador del Reino de España 

en Bolivia.
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Las líneas generales de trabajo de la 
Cooperación Española emanan del Plan 
Director de la Cooperación Española que 
se renueva cada cuatro años. En el sector 
educación se cuenta con la Estrategia de 
Educación de la Cooperación Española, 
que da especial importancia al apoyo a 
los sistemas públicos de educación. De 
esta forma, los programas de apoyo a 
la educación realizados por España son 
relevantes en todo el mundo. Entre estos 
destacan el Programa de Alfabetización y 
Educación Básica de Adultos (PAEBA) y 
las Escuelas Taller3.

Bolivia es uno de los países prioritarios de 
trabajo para la Cooperación Española; per-
tenece al grupo de los denominados paí-
ses de asociación que se concreta en un 
Marco de Asociación País (MAP). El MAP 
Bolivia-España, base para el trabajo de la 
cooperación en Bolivia, es el documento 
fi rmado por los gobiernos de ambos paí-
ses que regula las relaciones de coope-
ración bilaterales. En las estrategias de 
cooperación con Bolivia se recogen las 
propuestas de la Declaración de París, 
dándo un giro en las maneras de entender 
la cooperación y animando al uso de los 
instrumentos de ayudas programáticas a 
través del apoyo presupuestario sectorial 
en el trabajo en educación. 

España en educación siempre apo-
ya lo que es la educación básica, lo 
que es formación técnica, lo que es el 
trabajo de calidad, incluso el tema de 
interculturalidad, de trabajar diferentes 

3 Las Escuelas Taller son centros de formación 
técnica destinados a la inserción laboral de jóve-
nes en situación de vulnerabilidad. Promueven el 
aprendizaje de ofi cios tradicionales vinculados a la 
conservación y rehabilitación del patrimonio cultu-
ral, material e inmaterial. El lema de las escuelas 
taller es Aprender Trabajando.

currículos para las poblaciones y tam-
bién con cierto enfoque de género y 
de discapacidad. 

Oscar Muñoz
Responsable del Programa Cohesión 

Social de la AECID.

Asumiendo estos cambios en cuanto a la 
efi cacia de la ayuda, la AECID se vincula 
al Fondo Canasta el 2008 mediante una 
adenda al Memorando de Entendimiento 
del FASE I. Los aportes de España al Fon-
do Canasta provienen de diversas subven-
ciones de Estado aprobadas por la AECID. 

La AECID se desempeñó como coordi-
nador durante las gestiones 2011, 2014, 
2015 y 2016, siendo la agencia de coope-
ración que ha asumido esta responsabili-
dad más veces.

Como fruto de este trabajo, se han fortaleci-
do las relaciones con el gobierno de Bolivia, 
lo cual permite que se generen mayor can-
tidad de proyectos y actividades conjuntas:

4.5. Fondo de Población 
para las Naciones 
Unidas (UNFPA)
El Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) es el mayor fi nanciador 
en temas de población en el mundo, tra-
baja en más de 140 países y tiene como 
mandato el Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional de Población y 
Desarrollo, realizado en El Cairo en 1994 
y aprobado por 179 gobiernos. A veinte 
años de esta agenda, las regiones realizan 
una revisión con el objetivo de examinar los 
progresos. 

Los países de América Latina y El Caribe, 
se reúnen en Montevideo en agosto de 
2013 refi rmando los principios de El Cairo. 
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El Consenso de Montevideo fue fi rmado por 
representantes de la Región, el Estado Plu-
rinacional de Bolivia entre ellos. Se arribó a 
varios acuerdos, uno de ellos “Asegurar la 
efectiva implementación de programas de 
educación integral para la sexualidad, re-
conociendo la afectividad, desde la primera 
infancia, respetando la autonomía progresi-
va del niño y las decisiones informadas de 
adolescentes y jóvenes sobre su sexuali-
dad, con enfoque participativo, intercultural, 
de género y de derechos humanos”.

El UNFPA es una agencia que trabaja por 
los derechos sexuales y reproductivos, la 
igualdad entre los géneros, la educación 
integral de la sexualidad, la salud sexual y 
reproductiva, la prevención y atención de la 
violencia en razón de género, con énfasis 
en la violencia sexual. Los grupos pobla-
cionales prioritarios son las mujeres, ado-
lescentes, población indígena, población 
con capacidades diferentes, colectivos de 
las diversidades, principalmente.

Uno de los sectores de relacionamien-
to histórico para UNFPA, por más de 20 
años en Bolivia, ha sido el Ministerio de 
Educación, a nivel nacional, departamen-
tal y municipal, a quien apoyó bajo distin-
tas modalidades, proyectos específi cos, 
asistencia técnica, gestión del conoci-
miento, planes de trabajo y la modalidad 
de Fondo Canasta. 

UNFPA ingresa como signataria del Me-
morándum de Entendimiento al FASE II 
en el año 2011 como único socio multi-
lateral, algo peculiar, debido a que nues-
tro mandato para el sector está centrado 
en la educación integral de la sexualidad, 
como parte de la calidad de la educación 
en derechos.

Para UNFPA el aprendizaje de las personas 
parte de sus vivencias, es decir de su ser 
sexual y sexuado y a partir de este reco-
nocimiento, autocuidado y aprecio a uno/a 
mismo/a se amplía a las áreas y materias 
por las que transitan los y las estudiantes. 
Por esto, educar en sexualidad abre las 
puertas para que el estudiantado se forme 
en competencias que los y las habiliten en 
la vida para tomar decisiones autodetermi-
nadas, cuiden su cuerpo, mente y espíritu 
para que vivan saludables, desarrollen una 
inteligencia emocional que nutra sus rela-
ciones sociales y familiares. 

“La educación en materia de dere-
chos humanos promueve valores, 
creencias y actitudes que estimulan a 
las personas a defender sus derechos 
y los de los demás. Los derechos del 
cuerpo están arraigados en los prin-
cipios más básicos de los derechos 
humanos”, UNFPA. 

Los actores de la 
Cooperación Internacional, 

a partir del 2003, junto 
a la sociedad civil de los 
países socios abordaron 

nuevos caminos 
de colaboración y 

entendimiento
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El Fondo de Apoyo al Sector Educativo (FASE), creado en el 
2004 y concluido en 2015, se ha desarrollado en contextos 
históricos distintos, en dos periodos diferenciados: el FASE I 
y el FASE II.

El primer periodo de la Canasta (FASE I) se dividió en dos eta-
pas: durante los años 2004 y 2005 estuvo orientada al desa-
rrollo del Plan Operativo Multianual (POMA), incialmente dentro 
de las políticas de la Ley de Educación 1565, desarrollando los 
mecanismos de organización del Fondo Canasta. A partir del 
2006 continuó en el marco de un nuevo escenario político y 
educativo, hasta su culminación el 2010. El aporte durante este 
primer periodo fue de más de 119 millones de dólares.

A partir del 2006, la Canasta contribuyó a los primeros pasos 
de la transformación educativa y al fortalecimiento institucional 
del Ministerio de Educación, para abordar los cambios que se 
planteaban en el entonces proyecto de Ley de Educación Ave-
lino Siñani-Elizardo Pérez. 

El segundo periodo, el FASE II, de 2010 a 2015, se desarrolló, en 
el contexto de un Plan Nacional de Desarrollo (PND), con un Plan 
Estratégico Institucional (PEI) que respondía a la Ley Avelino Siña-
ni-Elizardo Pérez, con planteamientos políticos y técnicos ajusta-
dos a la realidad boliviana, y con un sistema de funcionamiento y 
coordinación más experimentado. En este periodo el aporte de la 
Canasta fue de aproximadamente 88 millones de dólares.

1. La primera experiencia:
el FASE I (2004-2010)

1.1. Su programa, el Plan 
Operativo Multianual (POMA)

En 2004 el Ministerio de Educación tenía formulado un plan de 
medio plazo, el Plan Operativo Multianual (POMA) para el Sector 
Educativo hasta el 2008. Los objetivos se centraban en la mejo-
ra de la calidad, el acceso y la permanencia en la educación, así 
como en la mejora de la formación docente y de la gestión. Esto 
coincidía con los planteamientos de los organismos internacio-
nales. Los objetivos no se concretaban en programas, pero tam-
poco se quedaban en planes anuales de gastos, inversiones y 
actividades puntuales de corto plazo.

3
El desarrollo de la
experiencia

“El principio esencial de 
relacionamiento de la 

cooperación fue tener un 
liderazgo compartido. Esto ha 

permitido que el Ministerio, 
las organizaciones y la 

Cooperación Internacional 
hayan trabajado juntos en la 
educación y acompañado el 
desarrollo de la Canasta con 

la refl exión y el análisis”. 

Roberto Ivan Aguilar Gómez 
Ministro de Educación

del Estado Plurinacional de 
Bolivia.
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A diferencia de planifi caciones anteriores, que priorizaban la re-
forma en el nivel primario, el POMA incluía a todos los niveles 
y ámbitos de actuación del sistema educativo (inicial, primaria, 
secundaria, técnica, alternativa y superior). 

En su primera etapa (de 2004 a 2006) el FASE I se organizó para 
cumplir el POMA, que fue evaluado positivamente ya que toma-
ba en cuenta entre sus objetivos el acceso y la permanencia en 
la educación de la población boliviana de niñas/os y jóvenes. 
Este fue un factor que animó primero al Reino de los Países Ba-
jos y luego a otros países a vincularse con este fondo.

A partir del 2006, el Ministerio de Educación plantea la transfor-
mación del sistema educativo, y el debate sobre la Ley de la Edu-
cación Avelino Siñani-Elizardo Pérez, de una nueva currícula y un 
modelo educativo con orientación comunitaria, productiva, con 
énfasis en la identidad y en la recuperación de saberes originarios.
La amplitud del POMA permitió integrar las nuevas políticas 
emprendidas entre ellas, la Campaña Nacional de Alfabetiza-
ción, dirigida a grupos sociales excluidos, mujeres, pueblos 
originarios, sectores campesinos y clases populares de las 
ciudades.

2004-2006
POMA estructurado en siete Objetivos

2007-2008
POMA estructurado en once programas

1.  Establecimiento de una Gestión por Resultados en el 
Sistema Educativo Nacional

2.  Consolidación de la Democracia Participativa.

3. Mejora de la calidad, acceso y permanencia en el 
Sistema Educativo Nacional.

4. Mejora de la infraestructura y equipo del Sistema 
Educativo Nacional.

5. Desarrollo y articulación del currículo, que asegure la 
transitabilidad en el Sistema Educativo Nacional.

6. Mejora de la calidad de la formación inicial y 
permanencia de docentes.

7. Fomentar, rescatar y articular las capacidades de 
investigación científi ca.

1. Transformación curricular y gestión institucional del Sistema Educativo Plurianual.

2. Fortalecer la gestión municipal en la metodología y el alcance social de los Programas 
Municipales de Educación.

3. Implementar mecanismos que mejoren el acceso y la permanencia de los niños y 
niñas del área rural en el Sistema Educativo Nacional.

4. Promover la profesionalización de maestros interinos en todos los niveles y 
modalidades.

5. Promover la formación permanente de los docentes de todos los niveles y modalidades 
del Sistema Educativo Nacional.

6. Certifi cación de competencias laborales, artísticas y artesanales.

7. Infraestructura: equipamiento de institutos normales y otros.

8. Transformación y desconcentración de universidades.

9. Mejoramiento de la capacidad normativa y gerencial del Ministerio de Educación y 
Culturas.

10. Equipamiento de Institutos Superiores Tecnológicos del país vinculados a la matriz 
productiva 

11. Tecnologías de Información y Comunicación.

Fuente: Informe Final del FASE I 2004-2010. Ministerio de Educación.

Tabla Nº 1 Paso de objetivos a programas durante el POMA
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La implementación del POMA, a partir del 
2007 se realiza a través de 11 programas, 
centrados en la transformación curricular, 
en la gestión del sistema educativo y en la 
mejora de infraestructuras y equipamiento, 
incorporando la certifi cación de competen-
cias laborales de grandes sectores de po-
blación que no habían podido acceder a la 
educación o continuar sus estudios.

Durante el apoyo al POMA los mecanis-
mos de diálogo y seguimiento fueron la 
Reunión de Evaluación Conjunta (REC) y 
el Comité Interinstitucional de Educación 
(CIE), instancias que permitieron estable-
cer un diálogo común entre el Ministerio de 
Educación y las Agencias de Cooperación 
Internacional (ACI) respecto al avance del 
POMA. Así mismo, en las reuniones par-
ticiparon las organizaciones sociales y los 
pueblos originarios, abriéndose a otros 
sectores de la sociedad civil y la coopera-
ción, vinculados a la educación.

En el FASE l, en la ejecución presupuesta-
ria, la Canasta aportó el 32,46% del presu-
puesto total del Ministerio de Educación y 
contribuyo con un 54,44% al total del gasto 
de la inversión del Ministerio de Educación 
(Ministerio de Educación, 2014). 

El año 2009, se estaba preparando el 
Plan Estratégico Institucional enfocado a 
la aplicación de la nueva Ley de la Edu-
cación 070. Esta planifi cación detallaba 
ejes, objetivos, programas, actividades 
e indicadores. Durante el año 2009 se 
prolongaron los programas establecidos 
desde 2007, dándoles continuidad en el 
POA de ese año.

1.2. Su acta fundacional 
y acuerdos de 
funcionamiento: el 
primer Memorándum de 
Entendimiento (MdE)

Los Memorándum de Entendimiento (MDE) 
fueron los documentos base para regular la 
gestión de las relaciones entre el Ministerio 
de Educación y las ACI, en un marco de 
armonización y alineamiento, enfocados al 
Plan Operativo Multianual (POMA) y pos-
teriormente al Plan Estrategico Institucional 
(PEI). Los signatarios establecieron los ro-
les y responsabilidades para el Ministerio 
de Educación y para las ACI 

Por cuanto es la intención que el presen-
te Memorándum de Entendimiento sirva 
para la integración del apoyo de las Agen-
cias de Cooperación Internacional inicial-
mente signatarias y de otras Agencias de 
Cooperación Internacional que en un futu-
ro deseen proporcionar su apoyo a través 
del Fondo de Apoyo al Sector Educativo 
(FASE, 2004). 

El primer Memorándum de Entendimiento 
(MdE) fue suscrito el 18 de junio de 2004 
entre el Gobierno de Bolivia y el Gobierno 
de los Países Bajos. El 2005 se adhirie-
ron a éste, los Gobiernos de Dinamarca 
y de Suecia y el 2008, la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID).

La Canasta se ha desarrollado 
en periodos diferenciados. A 

partir de 2006 contribuyó a las 
transformaciones educativas 

del actual proceso de cambio 
y a la puesta en marcha de la 

nueva Ley de la Educación.
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El MdE establecía las responsabilidades 
entre las partes respecto a la información 
pertinente sobre la ejecución del Planes 
Operativos Anuales, la presentación de 
informes técnicos en base a los indica-
dores establecidos e informes fi nancieros, 
relativos a la ejecución de los Planes Ope-
rativos Anuales, y a todas sus fuentes de 
fi nanciación, incluyendo la del Tesoro Ge-
neral de la Nación. Los acuerdos bilatera-
les entre las ACI y el Estado boliviano es-
taban subordinados al MdE para garantizar 
una gestión efi caz.

Los signatarios determinaron que la eje-
cución y aplicación de todos los procedi-
mientos establecidos en este Memorán-
dum, serían revisados anualmente.

1.3. Mecanismos de 
diálogo y seguimiento

Para operativizar estos compromisos se 
crean dos instancias de coordinación y su-
pervisión: la Reunión de Evaluación Con-

junta (REC) y el Comité Interinstitucional de 
Educación (CIE). 

El CIE, planifi cado para reunirse dos o tres 
veces por año, defi nía los mecanismos ge-
nerales de diálogo político y técnico, se-
guimiento y monitoreo en relación al sector 
educativo, a la Estrategia Educativa, al Plan 
Operativo Multianual (POMA) y los Planes 
Operativos Anuales (POA). En general, se 
tocaban temas de la gestión más coyuntu-
ral y cotidiana.

La REC, que se realizaba una vez al año, 
permitió a las diferentes Agencias de la 
Canasta, y también a otras agencias (mul-
tilaterales y bilaterales), organizaciones so-
ciales y ONG relacionadas con el sector 
educativo, poder dialogar con el Ministerio 
de Educación respecto a la situación edu-
cativa en Bolivia, y las políticas públicas a 
niveles estratégicos. 

Se construyeron, así, espacios de diá-
logo y debate educativo, con aportes en 
el marco del respeto mutuo. Las variadas 

El primer Memorándum 
de Entendimiento 
reguló las relaciones 
de cooperación entre 
las partes y estableció 
responsabilidades y 
mecanismos para el 
diálogo, el seguimiento y la 
evaluación de La Canasta.
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opiniones y propuestas sobre políticas y 
gestión educativas en las REC y el CIE, sir-
vieron para pasar de políticas de gobierno 
a políticas de Estado, sostenidas entre las 
organizaciones sociales, organismos de 
cooperación, la sociedad civil y gobierno.

Se plantearon una serie de conceptos 
organizacionales que ayudaron a efec-
tivizar cada apoyo, no solamente en la 
Canasta, sino el apoyo de, por decir, 
JICA o UNICEF. Se ayudó a diferentes 
programas. 

Rebeca Borda
Ofi cial de Programas Educativos, 

Embajada de Suecia.

En el Memorándum de Entendimiento se 
mencionaba también al Comité de Segui-
miento del Fondo de Apoyo al Sector Edu-
cativo (COFASE)1 . Sin embargo, durante 
este primer período de la Canasta, la coor-
dinación se realizó mediante los mecanis-
mos expuestos anteriormente (REC y CIE).

Las formas de coordinación 
interna de las Agencias de 
Cooperación Internacional

Durante el 2004, Países Bajos organizó 
junto al Ministerio de Educación, todos los 
desembolsos y el seguimiento del FASE. 
Con el ingreso de Dinamarca y Suecia el 
2005, la coordinación entre Ministerio y 
Agencias empezó a complejizarse. Hasta 
principios del 2007, las agencias coope-

1 El COFASE fue un instrumento de coordinación 
de la Canasta para dar seguimiento a los avan-
ces educativos y a aspectos técnico-fi nancieros.
Se reunia semestralmente y se llevó a cabo en el 
segundo periodo del FASE 

rantes se coordinaban entre ellas, dividién-
dose el trabajo para el seguimiento presu-
puestario y de los objetivos del POMA.

Cada una de las ACI realizaba un segui-
miento a los temas de interés particular y 
se repartían responsabilidades en las reu-
niones internas. Por ejemplo, una de las ACI 
podía estar encargada de hacer seguimien-
to a las auditorías y otra a los desembolsos 
o al cumplimiento de las agendas, etc. 

En ese sentido, los reportes de las reu-
niones con el Ministerio de Educación y el 
seguimiento, se hacían de forma separa-
da; cada agencia en un tema o tarea. Este 
sistema de trabajo no logró generar una 
adecuada armonización. La divergencia 
de opiniones que surgía generaba confu-
sión y además no favorecía a la efi ciencia 
del proceso.

Pensamos que la división del trabajo 
iba a ser excelente, pero tuvimos que 
probarla, ponerla en práctica, para ver 
qué cosas no funcionaban. 

Ivette Long
Ofi cial del Programa Sector Educativo, 

Embajada de Dinamarca.

Ante las difi cultades entre las Agencias de 
Cooperación Internacional para poder lle-
gar a consensos y acuerdos claros con 
el Ministerio de Educación a través de la 
división de trabajos, el 15 de julio de 2008 
las ACI acordaron poner en marcha un 
nuevo sistema de coordinación interna, 
para mejorar el diálogo con el Ministerio de 
Educación, con un solo interlocutor que 
representaba a todas las agencias partici-
pantes. Esta nueva forma de coordinación 
y comunicación se plasmó en el Regla-
mento de Coordinación Interna del Fondo 
de Apoyo al Sector Educativo.
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Cada año los socios cooperantes desig-
naron, a través de sus coordinadores, a 
una ACI encargada de representarlos ante 
el Ministerio de Educación. La fi gura de la 
coordinación estuvo acompañada de reu-
niones previas para llegar a un consenso 
armónico y generar una postura común y 
representativa.

El reglamento dividía las tareas en roles 
transitorios y permanentes. Los primeros 
se referían a las actividades coyunturales 
derivadas de los compromisos suscitados 
en las Reuniones de REC y CIE o COFA-
SE. Los segundos se enmarcaban en la 
línea general de interlocución y funciones 
rotatorias.

Las principales funciones encargadas a la 
coordinación fueron:

• Coordinar la interlocución, la informa-
ción y los contactos entre el Ministerio 
de Educación y las ACI. La comunica-
ción con el Ministerio era competencia 
exclusiva del coordinador.

• Dar seguimiento a los Planes del Mi-
nisterio de Educación (Plan Operativo 
Multianual y posteriormente Plan Es-
tratégico Institucional y Planes Ope-
rativos Anuales) y a las conclusiones 
establecidas en las reuniones de coor-
dinación (CIE, REC y COFASE).

• Mantener informadas a las demás ACI 
que conformaban la Canasta sobre 
los temas tratados con el Ministerio 
de Educación; así como analizar y or-
ganizar la agenda de las reuniones de 
agencias donantes y lograr una posi-
ción conjunta.

• Organizar la agenda en las reuniones 
solicitadas, además de facilitar la infor-
mación a tratar en las mismas con la 
ayuda de un borrador previo.

• Apoyar al Ministerio de Educación en 
la organización de la Reunión de Eva-
luación Conjunta (REC), el Comité In-
terinstitucional de Educación (CIE) o el 
Comité de Seguimiento del Fondo de 
Apoyo al Sector Educativo (COFASE).

• Documentar todas las actividades rea-
lizadas en actas, notas, etc. Además, 
hacer seguimiento a los acuerdos es-
tablecidos en las mimas.

• La coordinación tenía determinado no 
intervenir en lo establecido mediante 
acuerdos y reuniones bilaterales.

• En casos excepcionales, la coordina-
ción tenía la posibilidad de delegar al-
gunas de sus responsabilidades a otra 
de las ACI del FASE.

Las reuniones internas y con el 
Ministerio de Educación

La coordinación tenía la responsabilidad 
de compartir toda la información y orga-
nizar las reuniones programadas. Para 
poder realizar todas estas actividades se 
establecieron algunos lineamientos en el 
Reglamento Operativo, que eran parte del 
Reglamento de Coordinación Interna:

La designación cada año de 
un solo interlocutor de las 
agencias de cooperación 
resultó ser la mejor forma de 
coordinación interna, para 
agilizar y simplifi car las tareas.
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• Las reuniones ordinarias entre miem-
bros del FASE debían realizarse cada 
15 días y las extraordinarias cuando 
fuese necesario.

• Las reuniones organizadas por la coor-
dinación, entre miembros del FASE, 
eran de carácter obligatorio.

• Las reuniones del FASE con el Minis-
terio de Educación eran realizadas de 
forma permanente con la coordinación.

• La coordinación se encargaba de ela-
borar las actas de las reuniones de las 
ACI y el Ministerio de Educación era el 
encargado de hacer las actas de las 
reuniones conjuntas.

1.4. Los mecanismos 
de administración y 
seguimiento fi nanciero

Contribuciones y desembolsos

Los compromisos estipulados en el Me-
morándum de Entendimiento (MdE) ins-
taban a las Agencias de Cooperación In-
ternacional a efectuar, por lo menos, dos 
desembolsos anuales. Para los nuevos 
desembolsos en el mismo año, se puso 
como condición previa una ejecución de, 
al menos, el 70% de los fondos recibidos. 
Estos compromisos fueron siempre cum-
plidos por las partes.

Los Fondos fueron depositados en una 
libreta específi ca de la Cuenta Única del 
Tesoro destinada sólo a la Canasta. 

El sistema de adquisiciones

El Memorándum de Entendimiento, en 
concordancia con la forma de Ayuda Pro-

gramática, estableció que todos los me-
canismos de adquisición fueran realizados 
bajo normativa gubernamental. En ese 
sentido, se siguieron todos los procedi-
mientos de adquisición estipulados por las 
normas de la Ley 1178 - SAFCO y se utili-
zaron los modelos de reportes del Sistema 
Integrado de Gestión y Modernización Ad-
ministrativa (SIGMA).

Respecto a todas las adquisiciones y con-
trataciones con un valor superior a 250 mil 
dólares, el Ministerio de Educación debía 
informar a las ACI.

Informes de revisión y evaluación

Tradicionalmente el Ministerio de Educa-
ción tenía la obligación de realizar un in-
forme para cada una de las Agencias de 
Cooperación Internacional, acerca de los 
apoyos que recibía, con diferentes parti-
cularidades según los requerimientos de 
cada institución cooperante. Con la Ca-
nasta, el Ministerio de Educación presentó 
un informe anual único de resultados: 

Se estableció que lo mejor sería que 
el Ministerio presente sólo un informe 
y no presente informes individuales a 
cada donante. Eso también facilitaba 
la efectividad en el tema organizacional 
de la Canasta misma. 

Rebeca Borda
Ofi cial de Programas Educativos, 

Embajada de Suecia.

Todos estos sistemas favorecieron la trans-
parencia de la información del Ministerio de 
Educación y de todas las ACI intervinientes 
en el sector, lo que fue también útil para las 
nuevas políticas públicas y el rescate de 
conocimiento y experiencias. 
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Las auditorías
Otro de los puntos clave del Memorán-
dum de Entendimiento, fue el requerimien-
to anual de auditorías externas fi nancieras 
institucionales. De igual manera se realiza-
ban varias auditorías internas en el marco 
de la normativa gubernamental. Dichas au-
ditorias fueron mejorando de manera pro-
gresiva la gestión de la Canasta

Las auditorías externas eran realizadas por 
empresas independientes, contratadas 
mediante licitación pública por el Ministe-
rio de Educación. Estas daban cuenta de 
la gestión del Ministerio (razonabilidad de 
los estados fi nancieros) e implicaban la 
revisión de la mayoría de las fuentes de 
fi nanciamiento, incluidos los recursos del 
Tesoro General de la Nación. Esta informa-
ción era importante, pues era una de las 
fuentes de seguimiento que tenían las ACI 
signatarias del FASE.

Los sistemas de administración y seguimiento 
fueron diseñados y perfeccionados en base a 
la experiencia y en el marco de la transparencia 
y la confi anza mutua.

2. Las 
transformaciones 
educativas durante el 
FASE II (2010-2015)
Existe una diferencia notable entre el FASE 
I y FASE II en cuanto a gestión, formas de 
trabajo y coordinación, con un mejor ma-
nejo en el FASE II en base a los aprendiza-
jes adquiridos.

A partir de la promulgación de la Ley de 
Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez 
en diciembre de 2010, se inicia una etapa 
de transformación del Sistema Educativo 
Plurinacional con una nueva currícula y la 
implantación del Modelo Educativo Socio-
comunitario Productivo. Es aquí donde se 
hacen más visibles las transformaciones y 
resultados de la Canasta.

El FASE II ayuda a fi nanciar el Plan Estratégico 
Institucional elaborado en su primera versión 
en el 2009 y desarrollado a partir del 2010.

El aporte de la Canasta permitió reali-
zar acciones concretas de gestión que 
tenía el Ministerio de Educación. Por 
ejemplo fi nanció la concreción de una 
nueva Ley Educativa, la 070 Avelino Si-
ñani – Elizardo Pérez.
 

Juan José Quiroz
Ex-Viceministro de Educación Regular 

Ministerio de Educación.

Una vez realizado el cierre del POMA, el 
Ministerio de Educación formuló el Plan 
Estratégico Institucional 2010-2014, que 
permitió la suscripción de nuevos con-
venios de cooperación fi nanciera entre el 
Ministerio de Educación y las Agencias de 
Cooperación Internacional, incorporando 
nuevos programas y acciones.



60 La Canasta. Sistematización del Fondo de Apoyo al Sector Educativo / 3. El desarrollo de la experiencia 

En esta segunda etapa de la Canasta se 
perfeccionaron los mecanismos de coor-
dinación y gestión , se tuvieron más claros 
los objetivos e indicadores y la gestión fue 
más efi ciente.

2.1. El apoyo al Plan 
Estratégico Institucional (PEI)

El Plan Estratégico Institucional (PEI) fue esta-
blecido por el Ministerio de Educación para 
desarrollar los procesos de transformación 
del Sistema Educativo Plurinacional entre los 
años 2010 y 2014. Su elaboración con los 
viceministerios, direcciones generales, áreas 
y unidades organizacionales del Ministerio de 
Educación, contó con la participación de las 
organizaciones sociales, sindicales, vecina-
les, de los pueblos originarios y, en especial, 
de las organizaciones de maestras/os, estu-
diantes, padres y madres de familia.

El PEI es un instrumento de planifi ca-
ción, ejecución y evaluación integral, 

de carácter articulador, orientador, 
ordenador, y participativo, cuya visión 
busca garantizar una educación pro-
ductiva, comunitaria y de calidad para 
todos, con pertenencia sociocultural, 
para la construcción de una sociedad 
justa, y en equilibrio armónico con la 
naturaleza. PEI, 2010-2014.

El PEI fue el documento guía y el plan de 
acción para desarrollar la política educati-
va, concretando los ejes de la transforma-
ción educativa del país, respondiendo a 
los mandatos, líneas y criterios estableci-
dos en la Constitución Política del Estado 
(CPE), el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
y la Ley Avelino Siñani- Elizardo Pérez. Las 
metas educativas del PEI incluían las me-
tas de los Objetivos del Milenio (ODM) y 
Educación para Todos (EPT).

El Plan Estratégico Institucional traza cua-
tro objetivos estratégicos basados en los 
principios de lo que la Ley de la Educación 
Avelino Siñani-Elizardo Pérez plantea como 
revolución educativa:

 Fuente: PEI 2010 – 2014

Gráfi ca No 1. Ejes estratégicos y principios del Plan Estratégico Institucional PEI
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Objetivo estratégico 1: 
Oportunidad y Equidad

Busca garantizar el acceso y permanencia 
de todas y todos los bolivianos en el Siste-
ma Educativo Plurinacional, en condiciones 
de plena igualdad, sin discriminación social, 
cultural, lingüística ni económica, con par-
ticipación en el desarrollo local, en alianza 
con sus autoridades; desarrollándose ple-
namente en el seno de su familia y sus co-
munidades en un ambiente humano y libre.

Objetivo estratégico 2: 
Educación de Calidad

Se propone desarrollar e implementar una 
formación integral humanística, científi ca, 
técnica, tecnológica y productiva, des-
colonizadora, comunitaria, intracultural, 
intercultural y plurilingüe con igualdad de 
oportunidades y condiciones para que las 
bolivianas y bolivianos vivamos bien.

Objetivo estratégico 3: 
Educación Productiva

Busca desarrollar una educación productiva 
y territorial que facilite procesos educativos 
ligados a la base productiva, la conserva-
ción, el manejo y defensa de los recursos 
naturales, complementando el desarrollo de 
los saberes y conocimientos teórico-prácti-
co-productivos de las naciones y pueblos 
indígena originarios campesinos con la 
ciencia y tecnología occidental.

Objetivo estratégico 4: 
Fortalecimiento de la Gestión 
Educativa

Se propone desarrollar y mejorar las capa-
cidades técnicas y normativas del Minis-
terio de Educación para realizar una mejor 

gestión, en base a los principios de inter 
e intraculturalidad, reciprocidad y justicia 
social, entre otros; así como desarrollar 
mecanismos de coordinación con la so-
ciedad civil organizada para el diseño de 
políticas y estrategias educativas ejercien-
do control social de la gestión pública. 
(PEI, 2010-2014)

El PEI como documento de 
alineamiento y armonización

El Plan Operativo Multianual (POMA) y 
el Plan Estratégico Institucional (PEI) tu-
vieron una importancia clave para poder 
desarrollar la Canasta. Sirvieron para es-
tablecer las líneas básicas del trabajo del 
Ministerio de Educación y de la Coopera-
ción Internacional enfocada a este sector 
en los últimos diez años, guiaron su de-
sarrollo y animaron los esfuerzos de los 
actores involucrados. 

Tanto el Ministerio de Educación como los 
socios cooperantes reconocen que el PEI, 
especialmente, tuvo una visión clara de lo 

El Plan estratégico 
institucional estableció cuatro 
objetivos para desarrollar la 
transformación educativa en 
Bolivia
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que necesitaba la educación del país y un 
direccionamiento claro.

Los objetivos y programas del PEI se cons-
tituyeron en las guías de alineamiento con 
el Ministerio de Educación para establecer 
la concordancia en las actividades y tam-
bién la armonización entre los donantes 
hacia un fi n común.

2.2. El Memorándum de 
Entendimiento del Fase II

De forma similar al Memorándum de Enten-
dimiento (MdE) del FASE I, el MdE del FASE 
II estableció el marco de coordinación, de 
seguimiento y organización, todo ello orien-
tado a lograr un apoyo efectivo al Plan Es-
tratégico Institucional para la transformación 
educativa establecida en la Constitución 
Política del Estado, el Plan Nacional de De-
sarrollo y el Proyecto de Ley de la Educa-
ción Avelino Siñani-Elizardo Pérez. 

El Memorándum de Entendimiento (MdE) 
del FASE II entró en vigor a partir del pri-
mero de agosto de 2010 y tuvo vigencia 
hasta el cierre del FASE II. Fue suscrito en-
tre el Gobierno del Estado Plurinacional de 
Bolivia, representado por el Ministerio de 
Planifi cación del Desarrollo y el Ministerio 
de Educación como Entidad Ejecutora, y 
las agencias de Cooperación Internacio-
nal de Países Bajos, Dinamarca, Suecia y 
España. Mediante una adenda al mismo, 
el 2011, ingresó el Fondo de Población 
para las Naciones Unidas (UNFPA).

Este MdE precisó las características de la 
ayuda, su alcance, las responsabilidades 
de los signatarios, los mecanismos de 
coordinación y diálogo, los dispositivos de 
desembolsos fi nancieros, la reglamentación 
para la adquisición de bienes y servicios, 
manejo de auditorías e informes, y mecanis-
mos de monitoreo y evaluación, entre otros.

El segundo Memorándum de Entendimiento 
mejoró el marco de coordinación, seguimien-
to y organización de la Canasta, permitiendo 
mayor apoyo al PEI y logrando avances sig-
nifi cativos en la educación boliviana.

Compromisos del Ministerio de 
Educación

El Memorándum de Entendimiento esta-
bleció las actividades que el Ministerio de 
Educación debía realizar como líder de la 
Canasta: 

• Planifi car, organizar, dirigir y controlar 
los recursos asignados al presupuesto 
del Plan Estratégico Institucional (PEI).

• Actualizar de manera permanente el 
sistema de seguimiento y monitoreo 
de toda la información pertinente.

• Generar un Plan de Acción para el for-
talecimiento Institucional.

• Formular los Planes Operativos Anua-
les (POA) y presupuestos en con-
gruencia con el PEI, tomando en 
cuenta la totalidad de recursos fi nan-
cieros propios y de la Cooperación In-
ternacional tanto del FASE II como de 
otras cooperaciones.

• Organizar todas las reuniones de eva-
luación y seguimiento.

• Elaborar las auditorías internas y externas.

Responsabilidades de las 
Agencias de Cooperación 
Internacional y Coordinación 
Interna

Las Agencias de Cooperación Internacio-
nal de la Canasta se comprometieron a 
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realizar el seguimiento a las contribuciones 
realizadas al FASE en los diferentes acuer-
dos bilaterales. Así mismo, se encargaron 
de debatir y lograr posiciones comunes 
ante el Ministerio de Educación. Por otra 
parte, podían asistir y aportar con criterios 
educativos durante el COFASE.

Durante el desarrollo del FASE II, los socios 
cooperantes heredaron el Reglamento de 
Coordinación Interna del Fondo de Apoyo 
al Sector Educativo, suscrito nuevamente el 
15 de julio de 2008. Este reglamento es-
tablecía la fi gura de un coordinador anual, 
lo que permitía mejorar el trabajo de moni-
toreo, seguimiento y evaluación, así como 
el diálogo con el Ministerio de Educación. 
En el FASE II se perfeccionaron los meca-
nismos de coordinación interna y se avanzó 
en la armonización entre las cooperaciones.

Las mejoras que se hicieron en el Regla-
mento fueron: 

• La Coordinación se encargó de pro-
poner la agenda con los puntos princi-
pales de cada reunión. Para tal efecto 
los demás cooperantes podían hacer 
llegar sus temas de interés e insumos.

• Se establecieron límites de tiempo 
para el trabajo interno, tanto para la 
presentación de comentarios de ca-
rácter técnico como para la revisión de 
documentos fi nancieros.

La coordinación de los países, al igual que 
en el periodo anterior, se hizo de forma 
rotatoria y por consenso entre los donan-
tes, siguiendo el turno de coordinaciones 
ya iniciado. Los diversos mecanismos de 
coordinación entre socios cooperantes y 
con el Ministerio de Educación, para dar 
seguimiento a las metas, resultados e in-
dicadores de la Canasta, se fueron per-
feccionando, alcanzándose un sistema de 
control muy funcional.

Durante el FASE II se desarrollaron unas 
guías de valoración para conocer la opi-
nión del Ministerio de Educación y de las 
ACI participantes respecto al mecanismo 
de la coordinación, que funcionaron ade-
cuadamente, validándose la vigencia de 
este mecanismo de trabajo.

AÑO PAÍS COORDINADOR

2008 Dinamarca

2009 Países Bajos

2010 Suecia

2011 España

2012 Dinamarca

2013 Países Bajos

2014 España

2015 España

2016 España

En la Canasta se articula una relación armoniosa entre las partes, 
que promovió un diálogo traducido en participación y permitió 
desarrollar políticas y programas educativos que benefi ciaron a centros 
educativos , comunidades y pueblos de todo el país.

Tabla No. 2
Turnos de la coordinación por países
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2.3. Prioridades, 
indicadores y metas de la 
Canasta (FASE II)
El Plan Estratégico Institucional desarrolla y concreta sus 
cuatro ejes estratégicos en programas y actividades. Al-
gunos de los programas priorizados fueron: 

a. La transformación curricular, para desarrollar nue-
vos contenidos y métodos que confi guran un nuevo 
Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo con 
identidad propia y recuperando experiencias, sabe-
res y conocimientos de los pueblos; 

b. La formación complementaria de las maestras y 
maestros que ha sido clave para la implantación de 
la nueva Ley de la Educación.

c. La construcción, mejora de las infraestructuras y 
equipamiento de centros educativos, Normales e 
Institutos Técnicos.

Las Agencias de Cooperación Internacional de la Canas-
ta centraron su atención en las transformaciones relacio-
nadas con el acceso y la permanencia en la educación, 
refl ejando esta postura en el Memorándum de Entendi-
miento y en los acuerdos bilaterales con el gobierno. Esta 
prioridad se basaba en que este era un punto central en 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las Metas de 
Educación para Todos. Por ello, sus parlamentos y sedes 
locales hacían un seguimiento especial al cumplimiento 
de estos objetivos.

Para el Ministerio de Educación el acceso y permanen-
cia eran lo prioritario y la clave en el proceso de de-
mocratización e inclusión social que se estaba dando 
en la educación boliviana. Por ello, el primer artículo de 
la nueva Ley de la Educación establece el derecho de 
todas y todos los bolivianos a recibir educación en to-
dos los niveles de manera universal, productiva, gratuita 
integral e intercultural, sin discriminación. Este era tam-
bién el primer objetivo o eje del Plan Estratégico Institu-
cional, el de Equidad y Oportunidad. 

La democratización e inclusión educativa para el Ministerio 
de Educación no solo se refería a los niños y adolescentes 
en primaria y secundaria, sino que abarcaba a la población 

“Un aspecto complejo fue la 
construcción de indicadores.

Habíamos presentado 
algunos indicadores 

subestimados o 
sobredimensionados. El 

proceso nos ha ayudado a 
mejorar su construcción y 

manejo Esto es un elemento 
virtuoso cuando se han 

presentado los resultados 
y metas, en donde se han 

visto transformaciones 
estructurales”.

Roberto Ivan Aguilar Gómez 
Ministro de Educación

del Estado Plurinacional de 
Bolivia.
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boliviana tradicionalmente excluidas del sis-
tema educativo y marginada en la sociedad.

Para el seguimiento de los objetivos es-
tratégicos y programas establecidos en el 
PEI, se plantearon 15 indicadores de des-

Fuente: elaboración propia en base al Memorándum de Entendimiento, 2010

empeño específi camente para la Canasta. 
Éstos tenían relación con los planteamien-
tos de acceso y permanencia, relaciona-
dos con el eje de equidad y oportunidad; 
con la calidad educativa , con la educación 
productiva y la gestión educativa.

Nº INDICADOR

1 Cobertura neta de los niveles: inicial, primaria, secundaria y superior.  

2
Porcentaje de estudiantes matriculados en educación técnica y alternativa; desagregada por sexo, zona (urbana /
rural) y dependencia (pública/ privada).

3
Número de estudiantes con necesidades educativas especiales integrados en educación escolarizada por dependen-
cia (pública/privada).

4 Tasa de abandono en primer y sexto año de primaria y de primer año de secundaria: desagregado por sexo, zona 
(urbana/rural) y dependencia (pública/privada).   

5
Tasa de término del sexto año de primaria y sexto de secundaria desagregada por sexo, zona (urbana/rural) y depen-
dencia (pública/privada).

6 Porcentaje de maestros/as que tienen la formación correspondiente para ejercer en su nivel y/o especialidad.

7
Porcentaje de maestros interinos sobre el total de maestros titulados por nivel (inicial, primaria, secundaria y técni-
ca), zona (urbana / rural) y dependencia (pública/privada).

8
Porcentaje de maestros en ejercicio y formadores de maestros en las Escuelas Superiores de Formación de Maes-
tros, que durante el último año han recibido formación permanente en programas del Ministerio de Educación sobre 
la implementación del nuevo currículo.     

9
Porcentaje de alumnos que han fi nalizado el cuarto año de primaria y que dominan un conjunto de objetivos defi ni-
dos a escala nacional.

10 Porcentaje de estudiantes que han recibido al menos una parte de su educación en una lengua originaria de Bolivia.

11 Material didáctico producido y entregado para la implementación del nuevo currículo.

12
Porcentaje del personal de la ofi cina central del Ministerio de Educación (personal de planta y consultores de línea) 
que cuentan con descripción de su cargo.

13 Gasto público en educación en porcentaje del PIB y gasto público por alumno.

14
Gasto público en educación por niveles inicial, primaria, secundaria, superior, alternativa y técnica, en porcentaje 
sobre el total del gasto público en educación.

15 Gasto público en educación en porcentaje sobre el presupuesto total del Estado.

Tabla Nº 3 Indicadores de seguimiento del FASE II (2010 - 2015)
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Estos indicadores sirvieron para verifi car 
los avances y la incidencia de la transfor-
mación educativa en Bolivia. Se hicieron 
a partir de una línea base que establecía 
un punto de partida, para poder observar 
comparativamente los cambios a corto y 
mediano plazo.

Los indicadores fueron presentados por 
las diferentes Agencias de Cooperación In-
ternacional a sus sedes locales como ga-
rantía de avance y transformación y como 
producto de la inversión que se venía 
realizando; y fueron seguidos atentamen-
te durante los encuentros del Comité de 
Seguimiento del Fondo de Ayuda al Sector 
Educativo (COFASE).

El Ministerio de Educación debió hacer un 
gran esfuerzo para diseñar estos indicado-
res, ajustar los mecanismos de recopila-
ción de información y, así, poder hacer el 
seguimiento.

Desafíos y difi cultades de los 
indicadores

Los mecanismos de recopilación de infor-
mación del Ministerio de Educación ne-
cesitaban de ajustes para poder asumir el 
seguimiento a todos los indicadores esta-
blecidos en el MdE. En ese sentido, duran-

te los primeros Comités de Seguimiento del 
Fondo Canasta (COFASE) se carecía de 
bastantes datos estadísticos que las ACI 
requerían para poder hacer el seguimiento 
a los resultados. En 2011 apenas podía 
hacerse la medición de cuatro indicadores.

Se tuvo que hacer un proceso muy lar-
go de ajustes de instrumentos, reco-
pilación de información, defi nición de 
criterios para el establecimiento de los 
indicadores. Creo que hemos logrado 
reportar hasta un 90% de los mismos. 

Carla Camacho
Ministerio de Educación.

Para lograr subsanar este problema se 
optó por hacer una mesa operativa de in-
dicadores, conformada por personas del 
Área de Indicadores del Ministerio de Edu-
cación y técnicos de las ACI de la Canasta. 
Desde el 2010 hasta aproximadamente el 
2012, esta mesa se reunió con frecuencia, 
para repensar y establecer de una mejor 
manera los diferentes indicadores. Por este 
motivo, se realizó una reformulación de to-
das las herramientas de recopilación del 
Sistema de Información Educativa (SIE).

Además de reordenar la información, se 
diseñaron mecanismos internos para la 
observación y sistematización de todas las 
actividades que venía realizando el Ministe-
rio de Educación. Actualmente el SIE reco-
ge los datos de todos los estudiantes del 
Estado Plurinacional que estén inscritos en 
alguna de las 15 mil unidades educativas 
de todo el territorio. 

Durante el desarrollo del FASE II, el Ministe-
rio de Educación fue reportando paulatina-
mente todos los indicadores, aunque fue 
difícil medir algunos aspectos referidos a la 
calidad de la educación.

Los indicadores y metas de 
la Canasta concretaron los 
objetivos estratégicos para 

copmprobar los avances de la 
educación boliviana.
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Se ha intentado recuperar los indi-
cadores que la cooperación trabaja, 
pero con elementos nuevos, que eran 
difíciles de traducir. Hablamos de la 
educación comunitaria, la educación 
productiva, la educación descoloniza-
dora, la educación intra e intercultural, 
la educación plurilingüe; que son prin-
cipios fuertes, y que no pueden ser 
medidos con los indicadores estándar. 

Jiovanny Samanamud
Ex-Viceministro de Educación Superior.

Desde el 2010 el Ministerio de Educación 
a través del Observatorio Plurinacional para 
la Calidad Educativa (OPCE), venía traba-
jando en la consolidación de instrumentos 
que permitian un mejor seguimiento, me-
dición, evaluación y acreditación de la ca-
lidad educativa, en base a las políticas del 
sistema educativo boliviano.

Tanto el Gobierno como el Ministerio de 
Educación se enfocaban en establecer 
políticas desde la pluralidad cultural boli-
viana. De esta manera apostaban por una 
educación acorde a las diversas necesida-
des de pueblos y comunidades.

El concepto de calidad en sentido sin-
gular se contrapone a la realidad plural. 
Es impensable agarrar contextos cul-
turales, sociales, lingüísticos, económi-
cos y tratar de amoldarlos en un solo 
sentido para poder evaluar la calidad 
en un sentido único. El tema de querer 
poner estándares a la calidad de edu-
cación es uno de los elementos más 
deformadores de la propia educación. 

Roberto Ivan Aguilar Gómez
Ministro de Educación de Bolivia.

Medir la calidad de los 
procesos educativos en 
contextos culturales tan ricos 
fue un gran reto a la hora 
de establecer indicadores y 
metas para la Canasta

2.4. El Comité de 
Seguimiento de la 
Canasta (COFASE)

Durante el primer periodo de la Canasta, el 
seguimiento se llevó a cabo en las sesiones 
de la Reunión de Evaluación Conjunta (REC) 
y del Comité Interinstitucional de Educación 
(CIE). El Comité de Seguimiento del Fondo 
de Ayuda al Sector Educativo (COFASE), 
empezó a aplicarse en el FASE II.

Reuniones preparatorias

El COFASE se reunía dos veces al año, en 
sesiones formales que se habían preparado 
con varias reuniones e informes que le ante-
cedían y que abordaban los temas a tratar.
 
Entre las acciones preparatorias hay que 
señalar:

• Reuniones de seguimiento a los indica-
dores, gastos y desembolsos, así como 
visitas de campo. En las reuniones se 
iban detallando reportes actualizados 
relacionados con el desarrollo y reque-
rimientos del Plan Estratégico Institucio-
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nal. Las visitas servían para visualizar re-
sultados y dar seguimiento en el terreno. 

• Reuniones de seguimiento semestral 
al Plan Operativo Anual. La Unidad de 
Planifi cación del Ministerio de Educa-
ción, recopilaba todos los insumos 
necesarios. Se hacía un llenado de 
los formularios de seguimiento a las 
actividades de todas las unidades, 
donde se especifi caban a detalle las 
diferentes actividades e inversiones 
estratégicas y no estratégicas. Para la 
referencia presupuestaria se recurría 
a los reportes de acuerdo al Sistema 
Integrado de Gestión y Modernización 
Administrativa (SIGMA) de Bolivia.

A partir del cruce de todas estas in-
formaciones se realizaba el informe del 
Plan Operativo Anual (POA) del Minis-
terio de Educación, conteniendo todo 
el avance físico, fi nanciero y de los di-
versos programas.

• El Informe de Acciones Estratégicas que 
se realizaba cada seis meses, era otro 
de los mecanismos para dar seguimien-
to a los avances. Las informaciones se 
recopilaban de las nuevas bases de da-
tos construidas con la mejora del Siste-
ma de Información Educativa (SIE).

Ya se tiene ahora una base de datos 
que no se tenía antes. No se tenía in-
formación de cuánto se había avanza-
do. Ahora, cuando hay una solicitud, 
especialmente de entidades públicas, 
presidencia, organizaciones sociales y 
la Cooperación Internacional, ya se tie-
ne la información a la mano. 

Amílcar Venegas. 
Técnico de Planifi cación Operativa y 

Seguimiento - Ministerio de Educación.

Para el COFASE se recopilaba la informa-
ción general referida al PEI y a partir de esto 
se tomaban decisiones tanto por parte del 
Ministerio de Educación, como por parte 
de las Agencias de Cooperación Interna-
cional (ACI) de la Canasta. Los informes 
detallaban las fuentes de fi nanciamiento y 
sus desembolsos diferenciados. 

Cuando se llevaba a cabo la reunión del 
COFASE, estaba casi todo pactado –se-
gún relatan los participantes–. Estos sa-
bían cuál era la situación de cada uno de 
los temas a tratar y se tenía claridad sobre 
los criterios y decisiones a tomar. 

Asistentes al COFASE

Las reuniones del COFASE, liderado por el 
Misterio de Educación, tuvieron una gran 
relevancia, por constituirse en la plataforma 
donde se presentaban los avances cuali-
tativos y cuantitativos de la educación en 
Bolivia a partir del PEI. 

Al COFASE, no sólo asistían los técnicos 
delegados de la coordinación de activida-
des tanto de las ACI como del Ministerio 
de Educación, también participaban los 
representantes generales de cooperación 
de cada uno de los países donantes y las 
máximas autoridades ministeriales. 

Esta reunión de seguimiento adquirió una 
importancia decisiva, pues se volvió un 
espacio de amplio debate entre aquellos 
que tomaban decisiones, y permitió acom-
pañar las políticas y operaciones que venía 
realizando el Ministerio de Educación. 

Las tareas: revisión conjunta, 
diálogo y recomendaciones

El COFASE se realizaba dos veces al 
año –en junio y septiembre- como estaba 
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estipulado en el Memorándum de Enten-
dimiento. La celebración de junio tenía la 
función de analizar los resultados alcanza-
dos por el Ministerio de Educación en la 
gestión anterior, mientras que en la reunión 
de septiembre se analizaba el POA a eje-
cutarse el siguiente año y se establecían 
nuevos acuerdos.

En el COFASE, se debatía la distribución 
de los recursos del Fondo, el tamaño de 
los desembolsos, su incidencia en los 
POA y, además, se valoraba el avance de 
la educación a través del seguimiento a los 
15 indicadores. El COFASE se convirtió en 
una herramienta dialógica, en la que, tanto 
los coordinadores de la cooperación de las 
diferentes embajadas como los represen-
tantes del Ministerio de Educación saca-
ban a la palestra una diversidad de temas 
pertinentes.

El COFASE ha sido considerado como 
“muy interesante” por los diferentes partici-
pantes, por la forma de organizarse con un 
diálogo abierto entre todos los actores. Así 
mismo, era evidente el empoderamiento 
del Ministerio de Educación, que lideraba 
toda la reunión.

Las temáticas y el desarrollo del 
COFASE

El COFASE abarcaba todas las actividades 
de la Canasta: el análisis de los informes 
fi nancieros, de las auditorías internas y ex-
ternas, de los informes anuales de resulta-
dos, el seguimiento a los 15 indicadores 
del Memorándum de Entendimiento y a los 
POA (Ver ANEXO 2. Resumen de las Actas 
del COFASE).

Durante las primeras etapas del COFA-
SE, sólo se debatía la distribución fi nan-
ciera y la rendición de cuentas. Poste-
riormente se empezaron a abrir espacios 
de debate respecto a la situación edu-
cativa en Bolivia y el avance del PEI. Así, 
se estructuró esta reunión en momentos 
diferenciados para la información, el se-
guimiento y el diálogo.

En las reuniones se organizaba la progra-
mación de los desembolsos, se revisa-
ban las auditorías y la ejecución presu-
puestaria de los POA. Es decir, los temas 
fi nancieros y administrativos. Por otra 
parte, se hacía seguimiento a los quince 
indicadores.

En el desarrollo del Fondo 
Canasta ha habido cambios 
y mejoras importantes en las 
formas de relación y trabajo 
como el paso de la Reunión 
de Evaluación Conjunta (REC) 
al Comité de Seguimiento de 
la Canasta (COFASE)
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Posteriormente, se empezaron a gestar 
momentos de diálogo educativo abordan-
do diferentes temas: interculturalidad, plu-
rilingüismo, educación especial, alternativa 
o equidad de género, dependiendo del 
caso y la coyuntura. 

El rol de la coordinación de las ACI se 
volvió sumamente importante. Junto con 
el Ministerio de Educación establecían la 
agenda y las temáticas a desarrollar de la 
siguiente forma: 

Primera parte: 
Informe fi nanciero y ejecución 
acumulada

En esta parte los técnicos del Minis-
terio exponían los desembolsos efec-
tuados, la ejecución acumulada y la 
ejecución presupuestaria por progra-
ma, en relación a los cuatro ejes es-
tratégicos del PEI. La información 
estadística se presentaba en tablas me-
diante diapositivas. Después, se abría un
debate en base a un análisis de los pre-
supuestos de los POA y el PEI, tomando 
en cuenta el gasto corriente, la inversión y 
el avance en la ejecución del PEI.

Segunda parte: 
Revisión de los acuerdos

En esta segunda parte se exponía el 
avance en lo acordado en las reuniones 
previas. De forma coyuntural y en base a 
necesidades de verifi cación, se estable-
cían acuerdos y metas de trabajo.

Tercera parte:
Informes de auditoría externa

En este momento del COFASE se presen-
taban los informes de la auditoría externa. 

Como estaba establecido en el Memo-
rándum de Entendimiento, el Ministerio 
de Educación debía realizar una auditoría 
externa anual para fi scalizar las diferen-
tes actividades que se venían realizando, 
además de otras auditorías internas. 

En ese sentido, se revisaban los recur-
sos administrados por el Ministerio de 
Educación provenientes de diferentes 
fuentes: Canasta, TGN, recursos pro-
pios, y aportes de otras agencias de 
cooperación. Además, había que tomar 
en cuenta la asistencia técnica y los pa-
gos directos.

Así mismo, se procedía a realizar un diá-
logo y debate sobre: difi cultades prin-
cipales, retrasos, resultados positivos, 
contratiempos, aspectos a mejorar, inci-
dentes y gastos observados.

Al fi nalizar esta parte, se establecían los 
acuerdos y compromisos, que en la si-
guiente reunión del Comité de Seguimien-
to a la Canasta debían ser revisados.

Cuarta parte:
Reporte de los 15 indicadores de 
desempeño

Aquí se exponía el reporte de los 15 indi-
cadores, con información fi nal de la ges-
tión en curso. Se agregaban valoraciones 
sobre el avance de los mismos como: 
reportado, parcialmente reportado y no 
reportado.

A partir de esta presentación se estable-
cía un diálogo sobre los motivos por los 
cuales se reportaba, o no, alguno de los 
indicadores, las condiciones en las que 
se desarrollaron los mismos, y las diferen-
tes coyunturas. De igual manera, se es-
tablecían acuerdos a alcanzar para próxi-
mos reportes.
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Quinta parte:
Planifi cación Operativa Anual

En esta parte se analizaba, si correspon-
día, cuáles serían las características del 
Plan Operativo Anual a desarrollar el si-
guiente año; los programas, proyectos, 
las contribuciones fi nancieras, los ejes 
principales que se trabajarían y las ca-
racterísticas de los mismos.

En los momentos de diálogo, las ACI 
daban a conocer sus perspectivas, 
valoraciones técnicas y educativas al 
Ministerio de Educación. De esta ma-
nera se generó una retroalimentación 
respecto a las políticas y estrategias 
con las que se implementaron los dife-
rentes programas del PEI.

Sexta parte:
Calendario de desembolsos

En esta parte de la reunión se revisaban 
los desembolsos y las fechas de los mis-
mos. De acuerdo al MdE, se estableció 
que las aportaciones se realizarían dos 
veces al año, en enero y julio aproxima-
damente. Dependiendo de la existencia 
de temas pendientes, propios de cada 
coyuntura, se dialogaba al respecto, se 
exponía y se alcanzaban acuerdos.

2.5. El diálogo entre 
Cooperación y Ministerio 
de Educación
Tras las reuniones de preparación, se de-
fi nían los temas a debatir y dialogar en el 
siguiente COFASE. 

Las agendas y los temas no se ajustaban 
estrictamente a los 15 indicadores de se-
guimiento, sino que también se trataba 
cualquier asunto concerniente al PEI. 

Los pasos para generar este diálogo fueron:

1. El Ministerio recopilaba y proporciona-
ba información a los socios cooperan-
tes y a la Coordinación.

2. La Coordinación, junto a los encarga-
dos del Ministerio de Educación rela-
cionados con la temática que iba a de-
batirse, realizaba reuniones temáticas 
y visitas de campo.

3. Toda la información recopilada en 
estas actividades era puesta en co-
mún a través de reuniones previas al 
COFASE.

4. En el COFASE se hacía una exposi-
ción compartida entre los socios coo-
perantes y los técnicos o autoridades 
del Ministerio.

5. Posteriormente se realizaba un debate 
participativo entre todos los presentes 
en el COFASE.

6. Todos los participantes realizaban re-
comendaciones con el fi n de añadir 
criterios y/o observaciones a la situa-
ción expuesta.

Polémicas y desafíos

Durante el desarrollo de la Canasta se lo-
graron altos niveles de confi anza y coordi-
nación entre las ACI y el Ministerio de Edu-
cación. También tuvieron que superarse 
algunos desafíos: 

1. La necesidad de una gestión transpa-
rente de los montos desembolsados, 
previstos en la planifi cación estableci-
da en los POA anuales y el PEI.

2. La necesidad de los donantes de moni-
torear el avance de los 15 indicadores, 
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y dar respuesta acerca de los mismos 
a sus instituciones y/o parlamentos.

3. La necesidad del Ministerio de Edu-
cación de manejar el dinero de forma 
libre, sin ajustarse a controles cons-
tantes para poder atender las necesi-
dades inmediatas de sus programas. 
Este aspecto se difi cultó durante algu-
nas gestiones por observaciones de 
baja ejecución, y por retrasos en los 
desembolsos por parte de las mismas 
ACI. En algunas reuniones del COFA-
SE se pudieron resolver muchos de 
estos desafíos consensuando medi-
das y compromisos.

2.6. El liderazgo compartido

Las relaciones de respeto y trabajo en 
común, desarrolladas entre el Ministerio 
de Educación y la cooperación facilitaron 
enormemente la ejecución de la Canas-
ta. Se puede afi rmar que este liderazgo 
compartido permitió una efectiva gestión, 
gracias a:

Políticas y objetivos claramente 
marcados

Se señaló anteriormente al PEI como objeti-
vo de concreción común y garantía para su 
ejecución. En ese sentido, todas las autori-
dades ministeriales siguieron este plan de 
actividades “al pie de la letra” y sin dudar.

Estabilidad en los cargos del 
Ministerio de Educación

Se dio una gran estabilidad del equipo 
de funcionarios del Ministerio de Educa-
ción con el Ministro Roberto Ivan Aguilar 
Gómez a la cabeza, quien mantuvo un 
equipo fi jo y sólido, que apoyó en todo 
momento los diferentes requerimientos in-
formativos y ejecutivos.

Comprensión de los mecanismos 
de cooperación

Jugó un papel importante la apertura al 
diálogo del Ministro de Educación y de 
los viceministros. Esto se logró a través 
de una postura fi rme respecto a las políti-
cas educativas, pero al mismo tiempo de 
apertura a las necesidades de los socios 
cooperantes, de conseguir la información 
necesaria que se debía brindar, el cum-
plimiento de las auditorías, los informes y 
plazos de actividades.

Liderazgo en reuniones y 
convocatorias de organización

Fue el Ministerio de Educación quien, du-
rante las diferentes etapas de la Canas-
ta, hizo la convocatoria a las reuniones, 
esquematizó las temáticas y organizó las 
reuniones del COFASE. Así mismo, buscó 
la forma de solucionar los problemas infor-
mativos respecto a los indicadores.
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Bolivia se encuentra entre los 10 primeros países del mun-
do que más invierten en educación, considerando el por-
centaje del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a este 
sector. En América Latina sólo Cuba está por encima. Su 
gasto en educación se ha incrementado signifi cativamente 
en los últimos años, pasando del 4,5% del PIB en 2005 al 
8,5% en 2015 (Morales, 2016).

En este capítulo se explica el aporte del Fondo Canasta 
entre el 2004 y el 2015 a la ejecución presupuestaria1 del 
Ministerio de Educación para desarrollar sus Planes Ope-
rativos Anuales hasta el 2009 y el Plan Estratégico Institu-
cional hasta el 2015. 

Se presenta, en primer lugar, la ejecución presupuesta-
ria del Ministerio de Educación, detallando sus fuentes 
de fi nanciación; a continuación, la participación del Fon-
do Canasta en los gastos corrientes y en la inversión; el 
monto de los aportes de cada uno de los participantes 
en la Canasta; y fi nalmente el resultado de las auditorías 
externas.

1. Fuentes de Financiación 
y aportes a la ejecución 
presupuestaria del 
Ministerio de Educación

Modalidades y fuentes de fi nanciación

El presupuesto del Ministerio de Educación, en los últimos 
años, se ha nutrido de aportes de diverso origen en distin-
tas modalidades, entre los que se pueden citar:

a. Bajo la modalidad de desembolso de recursos:

 ‐ Fondo Canasta (FASE I y FASE II)
 ‐ Tesoro General de la Nación (TGN) y recursos propios.

1 Es necesario diferenciar entre la ejecución presupuestaria y la eje-
cución en base a efectivo. La primera se refi ere a la ejecución del 
presupuesto planifi cado, mientras que la segunda corresponde al 
gasto efectivamente pagado.

4
Gestión Administrativa
Financiera

La Canasta hizo un aporte 
signifi cativo (el 21,17%) al 

presupuesto ejecutado por 
el Ministerio de Educación 

entre el 2004 y el 2015. 
La infraestructura y 

equipamiento de Unidades 
Educativas y Escuelas 

Superiores de Maestras/
os, el fortalecimiento 

institucional, la 
transformación educativa 

y la formación de 
educadores fueron los 

principales destinos de 
estos aportes.
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 ‐ Organización de Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF).

 ‐ Agencia Sueca de Cooperación Internacional 
(ASDI).

 ‐ Convenio Andrés Bello (CAB).
 ‐ Cooperación Venezolana (Convenio Contravalor).
 ‐ Organización de las Naciones Unidas para la Edu-

cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
 ‐ Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).
 ‐ Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

(COSUDE).

b. Bajo la modalidad de asistencia técnica o 
pagos directos:

 ‐ República Popular de China.
 ‐ República de Cuba.
 ‐ Agencia Sueca de Cooperación Internacional (ASDI).
 ‐ Organización de Estados Americanos (OEA).
 ‐ Organización de Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF).
 ‐  Agencia de Cooperación Internacional del Japón 

(JICA).
 ‐ República de México.
 ‐ República Federativa del Brasil.
 ‐ Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID).
 ‐ Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

(COSUDE).

Aportes por fuentes de fi nanciación

El 70.89% fueron aportes del Tesoro General de la 
Nación.

El 21.17% de la ejecución presupuestaria entre 
2004 y 2015 corresponde a los aportes de la Ca-
nasta. El 7.94% corresponde a otras fuentes exter-
nas (Gráfi ca Nº 2)

Un cálculo del promedio anual, de dichos aportes, 
entre el 2004 y el 2015, es el siguiente: el Tesoro 
General de la Nación aportó 62 millones de dólares 
anualmente, la Canasta un aproximado de 18.5 mi-
llones de dólares, y las fuentes externas 6.9 millones 
de dólares.

Gráfi ca No 2. Aportes por fuentes de 
fi nanciamiento del Ministerio de Educación 
entre 2004 y 2015

70,89%

21,17%

7,94%

TGN

Canasta

Otras fuentes extrernas
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Fuente: Informe POMA 2004-2010 y Matriz de Presupuesto y 
Ejecución del PEI 2010-2015, en base al SIGMA.

Evolución de los aportes

No obstante, durante estos años se van dando cambios en la dis-
tribución del gasto, con un aumento progresivo de la participa-
ción del Tesoro General de la Nación (TGN) una disminución de 
los aportes de Canasta. Es mayor el peso del aporte de Canasta 
en el periodo anterior a 2010. En el segundo periodo de Canasta, 
después del 2010 aumenta el porcentaje del aporte del TGN y los 
fondos del FASE son muy similares en ambos períodos. (Tabla Nº 4) 

Tabla No 4. Ejecución presupuestaria anual del Ministerio de Educación 
por fuentes de Financiación de 2004 a 2015 (expresada en dólares)

  GESTIÓN EJECUCIÓN ME
EJECUCIÓN

TGN CANASTA OTRAS FUENTES

POMA

2004 40.996.150,39 13.432.188,69 7.207.352,41 20.356.609,28

2005 48.136.721,33 14.151.035,78 22.037.093,22 11.948.592,33

2006 48.912.932,41 10.750.065,14 16.069.144,70 22.093.722,56

2007 70.206.890,86 48.390.972,83 20.047.225,23 1.768.692,80

2008 98.944.906,74 63.005.196,73 26.753.681,28 9.186.028,73

2009 90.195.166,86 54.632.926,41 28.658.425,85 6.903.814,60

2010 12.191.797,96 0,00 12.191.797,96 0,00

Total POMA 409.584.566,56 204.362.385,60 132.964.720,65 72.257.460,30

PEI

2010 120.514.948,49 107.637.121,62 9.491.559,35 3.386.267,51

2011 82.255.051,02 63.847.909,10 17.213.697,97 1.193.443,95

2012 105.205.787,80 79.090.035,46 22.568.350,69 3.547.401,64

2013 101.142.292,56 80.408.416,41 19.731.661,97 1.002.214,18

2014 118.600.200,28 104.600.025,43 12.790.436,06 1.209.738,79

2015 115.499.089,92 106.394.714,64 8.077.662,32 1.026.712,96

Total PEI 643.217.370,06 541.978.222,67 89.873.368,37 11.365.779,03

TOTAL 1.052.801.936,62 746.340.608,27 222.838.089,02 83.623.239,33

PARTICIPACIÓN 100,00% 70,89% 21,17% 7,94%
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Esta tendencia posiciona cada vez con 
más fuerza el peso de los recursos del Te-
soro General de la Nación, y hace al Mi-
nisterio de Educación, menos dependiente 
de los recursos externos. Todavía en el pri-
mer periodo, hasta 2010, sólo la mitad de 
los recursos fueron aportados por el TGN, 
pero a partir del 2010 el aporte del Estado 
alcanza el 84%, llegando en 2015 a casi 
el 92% del presupuesto del Ministerio de 
Educación2.

El aporte de recursos del TGN al Ministe-
rio de Educación ha crecido año tras año 
sustancialmente, pasando de 13 millones 
de dólares en 2004 a 106 millones dólares 
en 2015. La ejecución presupuestaria total 
del Ministerio de Educación ha pasado de 
40 millones de dólares en 2004 a 98 millo-
nes en 2008, superando los 100 millones 
a partir de 2010 (Gráfi ca Nº 3).

Distribución de los aportes entre 
gastos corrientes e inversiones

Dos terceras partes (el 66%) del gasto 
ejecutado por el Ministerio de Educa-
ción en el periodo 2004 - 2015 corres-
ponde al gasto corriente en su mayoría 
asumido por el TGN. Este corresponde 
a pagos de personal y del Bono Juancito 
Pinto y otras partidas menores. El restante 
34% corresponde a inversiones en infraes-
tructura educativa, equipamiento, tecnolo-
gías y de otro tipo (Gráfi ca No 4). 

2 De los 409 millones de dólares ejecutados entre 
2004 y 2010, la mitad aproximadamente fueron 
aportados por el Tesoro General de la Nación, 
el 32.46% por la Canasta y un 17.64% por otras 
fuentes externas. Durante el periodo 2010 a 2015 
el 84.26% del presupuesto fue aportado por el Te-
soro General de la Nación, el 13,97% por Canasta 
y apenas un 1.77% por otras fuentes externas. En 
2015 el peso del aporte del TGN ha sido del 91% 
del total del gasto en educación.

Gráfi ca No 3. Ejecución presupuestaria anual 
del Ministerio de Educación por fuentes de 
fi nanciación de 2004 a 2015
(expresada en millones dólares)
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Gráfi ca No 4. Composición del gasto del 
Ministerio de Educación 2004 - 2015 
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2. Aportes al gasto 
corriente

En cuanto a la fuente de fi nanciación de 
cada una de estas dos grandes partidas, 
el gasto corriente fue asumido en su 
gran mayoría por el TGN y, la Canasta 
tuvo mayor presencia en las inversiones, 
especialmente durante su primer periodo o 
FASE I. (Gráfi ca No 5).

De los 1.052 millones de dólares gasta-
dos entre 2004 y 2015, casi 690 millones 
correspondieron al gasto corriente, de los 
cuales el 50% se destinaron al Bono Juan-
cito Pinto. Así, éste se incrementó signifi -
cativamente a partir de la gestión 2007 
(Gráfi ca No 6). En la gestión 2010 se inició 
el proyecto “Una Computadora por Docen-
te”, destinándose una importante cantidad 
de recursos para su ejecución.

El aporte de la Canasta al gasto corriente 
ha sido menor en relación a los aportes del 
Tesoro General de la Nación. De los 690 
millones de dólares empleados en este 
gasto, el aporte de la Canasta ha sido de 
25.9 millones, lo que supone menos del 
4% del total. El resto ha sido aportado casi 
en su totalidad por el Estado boliviano.

3. Aportes al gasto de 
inversión

Donde ha tenido más peso el aporte 
de la Canasta, ha sido en inversiones, 
con una participación superior al 50% 
de dicho gasto, ya que el Ministerio de 
Educación dispone los recursos del Te-
soro General de la Nación para los gas-
tos corrientes como el pago de salarios, 
que no puede depender de los aportes 
externos. De los más de 222 millones de 
dólares aportados por Canasta al gas-

Gráfi ca No 5. Composición del gasto por fuente 
de fi nanciamiento (2004-2015) 
(expresado en millones de dólares)

Gráfi ca No 6. Participación anual en el gasto 
corriente por fuente de fi nanciamiento
(expresado en millones de dólares)
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to de este sector, la mayor parte, unos 
196 millones fueron empleados en in-
versiones. Este aporte, con apoyo del 
Estado, ha servido para la construcción 
de centros educativos, la refacción y 
equipamiento de las Escuelas Superio-
res de Formación de Maestros y para el 
desarrollo de programas y actividades 
relacionadas con el desarrollo de la Ley 
de la Educación, la formulación del nue-
vo currículo o la formación de maestros 
(Gráfi ca No 7).

Desde el 2013 se incremento signifi ca-
tivamente el gasto estatal en inversión 
educativa.

Si observamos la evolución del gasto de in-
versión año por año, vemos un peso menor 
del Estado hasta el 2012 y un crecimiento a 
partir de la gestión 2013. El Tesoro General 
de la Nación incrementó sustancialmente 
los recursos asignados a la inversión des-
de este año, especialmente a partir de los 
proyectos ejecutados por la Unidad de Pro-
yectos Especiales de la Presidencia (UPRE) 
(Gráfi ca No 8).

Entre 2007 y 2012 el peso mayor de las 
inversiones recayó sobre la Canasta. En 
el periodo anterior al 2006 la mayor fuen-
te de fi nanciación correspondió al Ban-
co Mundial (BM) que fi nanció la Reforma 
Educativa. En 2006 y 2007 fue muy im-
portante el aporte de la cooperación ve-
nezolana que fi nanció el Programa Nacio-
nal de Alfabetización.

4. Distribución del 
gasto ejecutado 
por la Canasta en 
objetivos y programas
La Canasta empleó sus recursos prin-
cipalmente en infraestructuras, fortale-

Gráfi ca No 7. Participación general del gasto 
de inversión por fuente de fi nanciamiento
(en porcentajes)
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Gráfi ca No 8. Participación anual del gasto 
de inversión por fuente de fi nanciamiento 
(Expresado en millones de dólares)
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cimiento de la gestión, transformación 
educativa y formación de educadores.

Los recursos de la Canasta se emplearon 
en los objetivos y programas que se detalla 
en la tabla No 5.

Ordenados de acuerdo al volumen del 
gasto, el programa u objetivo que más 
recibió fue el de Infraestructura y Equi-
pamiento de Unidades Educativas y 
Escuelas Superiores de Formación de 
Maestras/os, que recibió un porcentaje 
importante del gasto de Canasta, con 
casi la mitad de los presupuestos educa-
tivos en este periodo.

En segundo lugar, el programa de fortaleci-
miento institucional supuso casi una cuarta 
parte de los recursos. Más de 120 consul-
tores fueron contratados para impulsar la 
gestión, ejecutar el Plan Estratégico Insti-
tucional el 2009 y desarrollar la Ley Avelino 
Siñani aprobada en el 2010.

A continuación, la transformación educati-
va y la formación de Educadores siguieron 

PROGRAMAS/OBJETIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DISTRIBUCIÓN

Acceso, Permanencia, Alfabetización 2%

Transformación Educativa 11%

Formando Educadores 10%

Infraestructura y Equipamiento Educativo 45%

Revolución Tecnológica 2%

Educación Productiva 2%

Fortalecimiento a la Gestión Institucional 23%

Transparencia, Seguimiento y Participación social 6%

Tabla No 5. Distribución del gasto de la Canasta por 
programas/objetivos (en porcentaje)



81

en importancia por el volumen de gasto, 
principalmente con el desarrollo del PRO-
FOCOM. 

5. La contribución 
de cada uno de 
los miembros de 
la Canasta 
El Reino de los Países Bajos, fundador de 
la Canasta, fue el mayor fi nanciador de 
este Fondo con un aporte de 87 millones 
de dólares, casi el 42% del total. Sus ma-
yor contribución se dio durante el período 
del FASE I, de 2004 a 2009, en apoyo al 
POMA. 

Dinamarca aportó 49 millones de dólares y 
Suecia 43. Los montos fueron muy simila-
res para cada uno de los periodos, FASE I 
y II (Gráfi ca No 9).

España, que se incorporó el 2008, hizo un 
aporte de 29 millones de dólares. Participó 
de la última parte del Fase I, y durante el 
Fase II hizo un aporte muy similar al de Di-
namarca y Suecia.

El Fondo de Población de Naciones Uni-
das (UNFPA), que se incorporó el 2011, 
realizó un aporte de casi 120.000 dólares. 
(Tabla Nº 6)

Gráfi ca No 9. Participación de cada 
fi nanciador internacional en la Canasta

Países Bajos 87.081.599,42

Suecia 43.097.707,48

Dinamarca 49.007.298,69

España 29.141.386,74

UNFPA 119.65517

20,68%

23,51%

41,78%

0,06%

13,98%

Tabla No 6. Participación de las Agencias de Cooperación 
Internacional en la Canasta según periodo (expresada en dólares)

DETALLE PAÍSES BAJOS DINAMARCA SUECIA ESPAÑA UNFPA TOTAL PORCENTAJES

POMA 60.706.188,60 27.223.662,00 23.491.765,70 8.446.358,00  119.867.974,30 57,5%

PEI 26.375.410,82 21.783.636,69 19.605.941,78 20.695.028,74 119.655,17 88.579.673,20 42,5%

Totales 87.081.599,42 49.007.298,69 43.097.707,48 29.141.386,74 119.655,17 208.447.647,50
100%

Porcentajes 41,78% 23,51% 20,68% 13,98% 0,06% 100%
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6. Auditorías y 
ejecución
Como podemos observar en la tabla de 
resumen de las opiniones de las auditorías 
externas realizadas al Ministerio de Educa-
ción, la ejecución de la mayor parte de las 
actividades suscitó una opinión razonable. 
Los años en los que hubo observaciones 
negativas (abstención de opinión) fueron 
los tiempos de transición administrativa, en 
2005 y 2006.

La Auditoría Final establece que la ejecu-
ción alcanzó el 99,57% del total auditado 
ejecutado por el Ministerio de Educación. 
Ajustes y acuerdos fi nales permitieron la 
inversión en proyectos educativos de una 
parte del remanente, quedando un peque-
ño saldo a devolver.

Tabla No 7. Opinión de las consultorías 
externas realizadas entre 2004 y 2010

Fuente: Informes Auditorías Externas FASE

 

AÑO OPINIÓN GENERAL DE LAS CONSULTORÍAS

2004 Razonable con salvedades

2005 Abstención de Opinión

2006 Abstención de Opinión

2007 Razonable con salvedades

2008 Razonable con salvedades

2009 Razonable con salvedades

2010 Dictamen con salvedades

2011 Dictamen con salvedades

2012 Dictamen limpio

2013 Dictamen limpio

2014 Dictamen limpio

2015 Dictamen limpio

CIERRE Dictamen limpio El aporte de la Canasta contribuyó 
a un cambio cualitativo en la 
educación, garantizando el 
derecho de todas y todos los 
bolivianos a la educación
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5La Canasta en 
el marco de la 

Declaración de 
París
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El Estado Boliviano desarrolló sus políticas educativas de 
inclusión y equidad por caminos propios. Las Agencias 
de Cooperación de la Canasta se adaptaron al nuevo 
contexto social y educativo, acompañando a las organi-
zaciones sociales y pueblos, en un trabajo conjunto, ba-
sado en la confi anza y compartiendo objetivos comunes 
con el Ministerio de Educación.

Este capítulo explica cómo se alinea la Canasta con los 
compromisos de la Declaración de París. En una primera 
parte se hace una valoración general, tomando en cuenta 
sus objetivos, y en una segunda parte se evalúan aspec-
tos relacionados con los cinco criterios de la misma. 

1. La Canasta a la luz 
de los objetivos de la 
Declaración de París

1.1. Apoyo al esfuerzo del 
Estado boliviano para la 
reducción de la pobreza y 
la desigualdad
El objetivo más de largo alcance de los países fi rmantes 
de esta declaración era acelerar el crecimiento, reducir la 
pobreza y la desigualdad, Objetivos de Desarrollo del Mi-
lenio, incrementando la efi cacia y el impacto de la ayuda.

La educación aparece universalmente reconocida como 
un factor clave y un medio que permite a los países de-
sarrollarse, reducir la desigualdad y a las personas tener 
oportunidades para salir de la pobreza y cumplir su papel 
en el sistema productivo:

La educación es la clave de la nueva economía glo-
bal, desde la escuela primaria hasta el aprendizaje 
permanente de adultos. Es fundamental para el de-
sarrollo, el progreso social y la libertad humana. 
(Naciones Unidas, 2000:16)

La Canasta se alineó con estos objetivos reuniendo un 
monto signifi cativo de recursos, infl uyendo en transfor-

5
La Canasta en el
marco de la 
Declaración de París
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maciones educativas de calado: mejora 
del acceso, la permanencia y la igualdad 
de oportunidades, de la calidad de la 
educación; desarrollo de una educación 
productiva; y fortalecimiento del Ministerio 
de Educación, agilizando la gestión de los 
programas y políticas educativas.

En este periodo el gasto en educación 
ha crecido del 4,5% del PIB, al 8,5%; las 
inversiones en el sector han aumentado 
un 217%; se ha alfabetizado a un millón 
de personas; casi 70.000 post-alfabeti-
zados terminaron el 6to de primaria en 
2015; la deserción en primaria ha pasa-
do del 7,5% al 1,2%; se han entregado 
32.211 certifi cados de competencias 
laborales desde 2008 a trabajadores 
sin formación académica; se ha podido 
avanzar en la calidad educativa, forman-
do a 90.000 maestras/os que cuentan 
ya en su mayoría con título de licencia-
dos y entregando a 128.226 de ellas/
os computadoras. En cuanto a infraes-
tructuras educativas se han benefi cia-
do 3.056 Unidades educativas entre el 
2007 y 2015. En cuanto a Educación 
Productiva se han creado 63 nuevos ins-
titutos tecnológicos (Morales, 2016). 

El aporte de la Canasta ha sido espe-
cialmente importante entre 2007 y 2013 
con un monto de entre 17 y 24 millones 
de dólares por año. Esto ha permitido 
al Tesoro General de la Nación hacer 
frente a los gastos corrientes con más 
tranquilidad aumentando el número de 
ítems, los incentivos a las/os maestras/
os y otros gastos. 

Este proceso de transformación educa-
tiva, junto al desarrollo productivo, la es-
tabilidad social y política y el esfuerzo de 
una nueva administración han contribui-
do en índices de crecimiento altos y una 
reducción signifi cativa de la pobreza y la 
desigualdad.

Estos logros no los veo como logros 
de la Canasta, sino como los logros 
del país con ayuda de la Canasta. 

Celia Taborga
Representante Auxiliar del Fondo de 
Naciones Unidas para el Desarrollo 

(UNFPA).

1.2. Adaptación 
al contexto país

Otro de los objetivos centrales de la Decla-
ración de París es adaptar y aplicar la ayu-
da a las distintas situaciones de los países. 
La adaptación consiste en que la ayuda 
debe hacerse en el marco de las agendas 
de crecimiento y reducción de la pobreza 
de los países socios. En el caso de Bolivia 
esto signifi caba adaptarse a la agenda de 
un proceso de cambio, con identidades 
culturales y sociales bien defi nidas.

Por los relatos de los actores, conoce-
mos que uno de los mayores esfuerzos 
de las Agendas de Cooperación Interna-
cional en la Canasta ha sido adaptarse 
al nuevo contexto social y educativo, que 
ha tenido un cambio de dirección hacia 
un nuevo modelo educativo. Este cam-
bio no entraba en contradicción con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, ni 
con las metas de Educación Para Todos, 
más bien profundizaba las agendas inter-
nacionales, con enfoques más amplios 
de inclusión y mayor profundidad en las 
transformaciones educativas.

La Canasta decidió apoyar las líneas de 
la nueva Ley de la Educación Avelino Si-
ñani–Elizardo Pérez, orientadas hacia el 
Vivir Bien, con un fuerte peso de las cul-
turas indígenas, con la revitalización de 
los conocimientos y experiencias de los 
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pueblos y con una propuesta intra-inter-
cultural nueva, que supera la tradicional 
aculturización de los pueblos origina-
rios; y juntando los conocimientos de 
la ciencia occidental o universal con la 
sabiduría de los pueblos.

Hay que construir el conocimiento 
desde lo que somos, de lo que son 
nuestras culturas y en una relación dia-
léctica entre comunidad - madre tierra 
- cosmos, revitalizar el conocimiento 
local y ponerlo en complementariedad 
con los conocimientos universales. 

Noel Aguirre
Viceministro de Educación Alternativa 

y Especial.

En el transcurso de los años de trabajo de 
la Canasta, tras un proceso largo de de-
bate y consenso social, se puso en mar-
cha el nuevo modelo educativo a través 
de diversos programas: implementación 
de una nueva currícula, que se aplica con 
proyectos socioproductivos en las comu-
nidades, con currículos regionalizados de 
los pueblos en los diversos territorios; y un 
programa de formación que llega a todas/
os las/os maestras/os y maestros del país, 
con herramientas metodológicas de una 
pedagogía crítica y transformadora. 

El impulso del componente productivo en 
la educación llega en el periodo fi nal de la 
Canasta con un mandato de las organi-
zaciones sociales y los pueblos en el En-
cuentro Pedagógico del Sistema Educati-
vo Plurinacional de 2013, que se concreta 
en la implantación del Bachillerato Técni-
co-Humanístico y en el apoyo de la edu-
cación al desarrollo de las potencialidades 
productivas de las regiones para transfor-
mar la matriz productiva dependiente. En-
tre 2014 y 2015 se empiezan ya a graduar 

los primeros 18.000 bachilleres con el tí-
tulo de técnicos medios (Morales, 2016).

Las Agencias de Cooperación Internacio-
nal de la Canasta, han dado seguimiento 
al desarrollo de cada uno de estos pro-
gramas, acompañando a las organizacio-
nes sociales, a los pueblos y al Ministerio 
de Educación en este proceso de trans-
formaciones complejas, debatidas públi-
camente por el conjunto de la sociedad.

1.3. Fomento de 
enfoques participativos e 
involucramiento de actores

Una de los compromisos para los países 
socios establecidos por la Declaración de 
París es fomentar enfoques participativos 
involucrando sistemáticamente a un am-
plio abanico de actores del desarrollo en el 
momento de formular y evaluar el progreso 
en la implementación de las estrategias de 
desarrollo nacional. 

Un rasgo central del proceso histórico que 
vive Bolivia, es el protagonismo de los ac-
tores sociales en el desarrollo de las políti-
cas estrategias de desarrollo nacional.

Los socios donantes de la Canasta han 
acompañado y respaldado al Ministerio de 
Educación de Bolivia, a las organizaciones 
sociales, a los pueblos, comunidades y 
personas de diversos sectores de la socie-
dad boliviana involucrados en un proceso 
de cambios en la educación con formas 
de participación propias.

Toda la implementación de estas polí-
ticas y la construcción de propuestas 
han contado con la participación de 
los sectores sociales involucrados. Por 
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Las Agencias de 
Cooperación realizaron 
un gran esfuerzo para 
adaptarse al nuevo 
contexto educativo en 
el que las políticas y 
programas respondían 
a los mandatos de las 
organizaciones sociales y 
de los pueblos.

tanto, la Canasta le ha dado sustento a 
la revolución educativa. 

Walter Gutiérrez
Responsable de la Unidad de Políticas 

Interculturales y Plurilingüismo (UPIP) 
del Ministerio de Educación.

La Ley de la Educación Avelino Siñani-Eli-
zardo Pérez se construye desde el Con-
greso de Educación de Sucre en julio de 
2006, hasta su aprobación en diciembre 
de 2010, mediante un largo periodo de 
consultas y consensos con los pueblos, 
organizaciones y sectores sociales. 

La concepción del nuevo modelo edu-
cativo y del PEI como instrumentos en 
un proceso de cambio mayor, desa-
rrollado en el país, permite evidenciar 
amplios ámbitos de participación y 
debate que terminaron en políticas 
nacionales y sectoriales con objetivos 
comunes de inclusión y participación 
social, recuperación de los saberes, 
intra e interculturalidad, justicia social, 
orientación productiva y otros que se 
plasman en un país que se reconoce 
de mejor manera y que ha ampliado 
evidentemente los niveles de partici-
pación social en la esfera de la polí-
tica pública. Evaluación Final del PEI, 
2005-2010:88.

Ha habido, en el desarrollo del nuevo sis-
tema educativo, múltiples formas de con-
sulta vinculantes, de control y seguimiento, 
por parte de los actores, que han prota-
gonizado estos procesos y orientado las 
políticas del Estado Boliviano. El funcio-
namiento del sistema educativo año tras 
año es supervisado en los Encuentros 
Pedagógicos del Sistema Educativo Pluri-
nacional que reúnen a unos mil quinientos 

representantes del Magisterio Nacional, de 
las asociaciones de padres y madres de 
familia, de los estudiantes, de las organiza-
ciones sociales, de los pueblos y al Minis-
terio de Educación.

En dichos encuentros, que se vienen rea-
lizando desde 2008 se trabaja revisando 
la construcción y el desarrollo de la Ley de 
la Educación, de la nueva currícula, de los 
enfoques y ejes de esta educación. Los 
debates en dichos encuentros han sido 
complejos y han requerido una gran capa-
cidad de escucha y de fraguar consensos 
por parte de las autoridades del Ministerio 
de Educación.

2. Cumplimiento de 
los criterios de la 
Declaración de París

2.1. Apropiación

Los países socios ejercen una auto-
ridad efectiva sobre sus políticas de 
desarrollo y estrategias y coordinan ac-
ciones de desarrollo. Declaración de 
París, 2005.
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¿En qué medida Bolivia ha ejercido una 
autoridad efectiva sobre sus políticas y es-
trategias y ha coordinado sus acciones de 
desarrollo mediante procesos consultivos 
con los donantes y la sociedad civil?

El Estado Boliviano, a través del Ministerio 
de Educación, desarrolló sus políticas edu-
cativas de inclusión, de equidad e igualdad, 
de educación productiva, de calidad con 
estrategias y por caminos propios, estable-
cidos con maestras/os, padres y madres 
de familia, estudiantes, organizaciones so-
ciales y pueblos en procesos de consenso 
largos. El país ejerció una autoridad efectiva, 
en conjunto con los actores sociales y coor-
dinando con los donantes de Canasta.

Han ejercido su liderazgo y apropia-
ción, han entendido muy bien de qué 
iba este mecanismo de cooperación. 
Es el modelo de gestión apropiado. 
Evaluación Final del PEI 2010-2015.

Unos objetivos claros y un plan con identi-
dad, permitieron el desarrollo de un lideraz-
go efectivo en la Canasta a través del diálo-
go y la argumentación respecto a cada una 
de las decisiones que se llevaron a cabo, 
para realizar las diferentes estrategias y 
actividades establecidas en el POMA y el 

PEI. A través de reuniones de planifi cación 
y coordinación, reportes de seguimiento y 
acuerdos bilaterales bien defi nidos, pudie-
ron establecerse líneas de trabajo, que las 
ACI también respetaron.

No obstante, la construcción de políticas y 
planes propios fue un camino de debates 
largo y complejo y más aún la traducción 
de las estrategias en programas operativos 
orientados a los resultados. A partir de las 
expectativas y necesidades del país se lo-
gró plantear y estructurar un Plan Estratégi-
co Institucional con metas claras en 2009.

También es importante destacar la cons-
trucción de instrumentos de participación 
como el Comité interinstitucional de Edu-
cación (CIE) y la Reunión de Evaluación 
Conjunta (REC), que fueron convocatorias 
amplias con organizaciones, sociedad civil 
y donantes de la Canasta, donde se logró 
avanzar en el diálogo, y mejoró la comuni-
cación del Ministerio de Educación con la 
comunidad educativa.

El Comité de Seguimiento al FASE (COFA-
SE) fue un instrumento de apertura y diá-
logo ágil con las Agencias de Cooperación 
Internacional involucradas y contribuyó a 
mejorar los sistemas de recopilación de 
información.

2.2. Alineación

Los donantes basan todo su apoyo 
en las estrategias, instituciones y pro-
cedimientos nacionales de desarrollo 
de los países socios. Declaración de 
París, 2015.

¿Los donantes hicieron un apoyo global a 
estrategias nacionales y revisiones periódi-
cas del progreso sobre indicadores de los 
planes estratégicos?

Los donantes se 
alinearon con las políticas 

educativas, respetaron 
normas y procedimientos 
nacionales y supervisaron 

el progreso de la 
Canasta a través de 15 

indicadores establecidos 
en el Memorándum de 

Entendimiento.
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El alineamiento fue uno de los mayores re-
tos, pues implicaba ampliar la capacidad 
de diálogo de las ACI, entrar en una rela-
ción horizontal con el gobierno boliviano, y 
el compromiso de adherirse a los mecanis-
mos propios del Estado boliviano.

En la Evaluación del PEI, el Ministerio de 
Educación estimó que los donantes de la 
Canasta dieron su apoyo total a las estra-
tegias educativas del país, presentadas en 
las reuniones de coordinación y seguimien-
to (Evaluación Final del PEI 2010-2015). La 
experiencia de los donantes Canasta fue 
un proceso en el que se fue superando 
la forma en que se desarrollaba la ayuda 
por proyectos en periodos anteriores, en 
las que era necesario controlar minuciosa-
mente el uso de los recursos económicos. 
Los donantes señalaron que la construc-
ción de una relación de confi anza fue el 
elemento clave que permitió ese avance.

En este tipo de ayuda era más importante 
fi jarse en los indicadores de avance. Había 
que supervisar la administración de los re-
cursos pero estos debía ejecutarlos el Mi-
nisterio de Educación, que se encargaba 
de resolver los temas administrativos.

Hemos pasado de una fi jación fi nan-
ciera en el FASE I a una fi jación en los 
indicadores educativos en el FASE II. 
Evaluación Final del PEI 2010-2015.

El mecanismo de seguimiento al progre-
so de las estrategias educativas se llevó 
a cabo a través de los 15 indicadores es-
tablecidos en el Memorándum de Enten-
dimiento. La Unidad de Indicadores del 
Ministerio de Educación informaba del pro-
greso de los mismos. 

La defi nición y clarifi cación de los indica-
dores y la organización de un sistema de 

información para darles seguimiento, fue el 
mayor reto para el Ministerio de Educación 
que tuvo que poner en marcha todo un sis-
tema de información que implicaba a uni-
dades educativas, direcciones distritales, 
departamentales y a la instancia central. 
Hubo también algunas diferencias entre los 
datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) y el Ministerio de Educación, en tor-
no a la cobertura educativa, lo que requirió 
comprobaciones para validar los datos.

¿Utilizaron los donantes los sistemas na-
cionales para gestión de las fi nanzas, con-
tabilidad, auditorías y supervisión? 

En cuanto a la gestión de fi nanzas, seña-
lar que los desembolsos se realizaron me-
diante una cuenta única establecida espe-
cialmente para los fondos de la Canasta. 
Respecto a la contabilidad y auditorías, 
también indicar que las programaciones 
fi nancieras, así como los controles admi-
nistrativos y fi nancieros anuales se realiza-
ron en el marco de los procedimientos y 
normas gubernamentales.

Las Agencias cooperantes 
establecieron un 
sistema coodinación y 
comunicación adecuado y 
el Ministerio de Educación 
concretó un marco de 
reporte y supervisión 
orientado a resultados. 
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Los donantes hicieron el seguimiento de 
la Canasta a través de los informes pre-
sentados por el Ministerio de Educación 
de acuerdo a la Ley de Administración y 
Control Gubernamentales (SAFCO).

Por otro lado, el Ministerio de Educación 
reforzó su gestión institucional porque una 
parte signifi cativa de los fondos de la Ca-
nasta fue empleada en el Fortalecimiento 
Institucional, y también porque tuvo que 
garantizar la gestión de un importante vo-
lumen de recursos de Canasta sumados a 
los propios.

2.3. Armonización

Las acciones de los donantes son más 
armonizadas, transparentes y colectiva-
mente efi caces. Declaración de París.

¿Cómo se realizó la programación/ planifi -
cación conjunta de espacios de coordina-
ción, evaluaciones conjuntas, diagnósticos 
y directrices entre los donantes?

Los donantes de la Canasta ensayaron 
hasta el 2008 un sistema de coordinación 
basado en la división del trabajo. Sin em-
bargo, las diferentes formas de entender 
el trabajo y la relación con el Ministerio de 
Educación ocasionaron difi cultades. Final-
mente, este año establecieron el sistema 
de la Coordinación y diseñaron un modelo 
de comunicación para lograr una posición 
común ante esta instancia. La organización 
previa, la realizaron mediante reuniones 
quincenales y herramientas de recopila-
ción de la opinión común.

Un elemento clave en el proceso de armo-
nización entre las ACI fue la creación del 
Reglamento Interno del FASE, donde se 
establecían los lineamientos para la coor-

dinación efectiva en base a los criterios de 
la Declaración de París y procedimientos 
como el manejo de informaciones a través 
de actas consensuadas.

Sabíamos que el entrar en un meca-
nismo de Canasta, si bien aliviaba el 
trabajo que se hacía de los donantes 
hacia el gobierno, implicaba un trabajo 
muy intensivo interno. 

Ivette Long
Ofi cial de Programas, Embajada de 

Dinamarca.

El seguimiento y las evaluaciones se reali-
zaron de manera conjunta con el Ministerio 
de Educación a través del análisis de sus 
informes, delegando la opinión común de 
las Agencias de Cooperación Internacional 
al país coordinador. También coordinaron 
entre sí para la realización y utilización de 
diagnósticos/líneas directrices comunes.

El trabajo conjunto llevó a niveles de con-
fi anza, organización y armonización impor-
tantes entre los donantes, como lo prueba, 
por ejemplo, la delegación de recursos de 
los Países Bajos tras su salida del país, a 
la embajada de Suecia, que ejercía en ese 
momento la coordinación.

2.4. Gestión por resultados

Administrar los recursos y mejorar la 
toma de decisiones orientadas a resul-
tados. Declaración de París.

¿El Ministerio de Educación estable-
ció marcos de reporte y de supervisión 
orientados a resultados siguiendo un nú-
mero de indicadores de fácil gestión, de 
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acuerdo a lo establecido en sus planes 
estratégicos?

La concreción de un marco de reporte 
y supervisión orientado a resultados fue 
una de las tareas a las que el Ministerio 
de Educación dedicó mayores esfuerzos. 
El POMA en sí, tenía como uno de sus 
objetivos transformar la forma de gestión 
institucional, concretando los objetivos 
planteados a gran escala con marcos de 
reporte que refl ejaran su incidencia en el 
desarrollo educativo. 

En el segundo periodo (FASE II), el Ministe-
rio de Educación logró mejorar las formas 
de recopilación de información y planifi ca-
ción. Construyó el Sistema de Información 
Educativa (SIE) que permitió un mejor re-
porte de la información para planifi car las 
políticas educativas y poder observar los 
resultados e impactos de las mismas. Se 
establecieron Registro Únicos de Estu-
diantes, Maestras/os y Centros, que per-
mitieron un mejor seguimiento a los avan-
ces educativos. La información recopilada 
estuvo a disposición de las ACI para sus 
reportes y supervisión.

Un tema central en este sistema de re-
portes fue el establecimiento y manejo 
de los 15 indicadores de seguimiento 
de la Canasta. Estos fueron consensua-
dos con los donantes, de acuerdo a los 
aspectos o dimensiones consideradas 
como prioritarias para las ACI. Por su 
parte, el Ministerio de Educación manejó 
muchos más indicadores para ver resul-
tados y avances en todos los programas 
que fueron desarrollándose.

Este sistema de indicadores se fue perfec-
cionando mostrando cada vez mejor los 
resultados, pero no todos pudieron ser for-
mulados en forma adecuada. El Ministerio 
indica que no fue fácil medir los cambios 
y transformaciones educativas que habían 

sido formulados como objetivos y transfor-
maciones de gran complejidad.

2.5. Mutua 
responsabilidad

Donantes y socios son responsables 
de los resultados del desarrollo. Decla-
ración de Paris.

¿Los donantes brindaron información rela-
tiva a la Canasta de forma oportuna para 
que los países socios pudieran presentar 
informes presupuestarios completos?

Según testimonios de ambas partes, los 
donantes brindaron información relativa a 
los desembolsos pendientes y a las deci-
siones organizacionales mediante la coor-
dinación. Los acuerdos relacionados a los 
montos a desembolsar por las ACI y el Mi-
nisterio de Educación se hicieron mediante 
acuerdos bilaterales precisos y/o adendas 
para modifi car cualquier aspecto contenido 
en éstos. Cuando hubo modifi caciones en 
los aportes de las Agencias, éstas infor-
maron por la vía bilateral, tal como se había 
establecido en los MdE.

De esta manera, el Ministerio de Educa-
ción planteó el Plan Estratégico Institu-
cional incluyendo el fi nanciamiento apor-
tado por la Canasta, permitiendo una 
planifi cación adecuada de los proyectos 
y programas.

¿Se cumplieron los compromisos estable-
cidos en el Memorándum de Entendimien-
to, tanto para los reportes como para las 
evaluaciones conjuntas?

Donantes y receptores coinciden en que 
la presentación de los informes, auditorías 
y reportes por parte del Ministerio de Edu-
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cación se hizo respetando los plazos y for-
mas convenidas, y mejorando a la par que 
se establecía y perfeccionaba el SIE. 

Los informes diferenciaron las fuentes de 
fi nanciamiento, especifi cando si provenían 
del TGN, de recursos aportados por la Ca-
nasta o de otras fuentes, como se puede 
observar en el Informe Técnico Financiero 
del POMA (Plan Operativo Multianual). Esto 
facilitó que las ACI pudiesen brindar repor-
tes para mostrar avances y transformacio-
nes en sus sedes locales.

Para las evaluaciones conjuntas en las 
sesiones de la Reuniones de Evaluación 
Conjunta y del Comité Interinstitucional de 
Educación se establecieron espacios para 

la verifi cación de los acuerdos y los com-
promisos entre las Agencias de Coopera-
ción Internacional de la Canasta y el Minis-
terio de Educación. Diversas experiencias 
fueron compartidas en estas celebracio-
nes para organizar los sistemas de evalua-
ción en diálogos abiertos, que recogieron 
además aportes de los movimientos socia-
les y de investigaciones educativas en el 
contexto boliviano.

Siguiendo esta línea de trabajo, durante las 
reuniones del Comité de Seguimiento de la 
Canasta (COFASE), se estableció en for-
ma consensuada como punto central de 
agenda la verifi cación del cumplimiento de 
los acuerdos por ambas partes, tal como 
se refl eja en cada acta del COFASE.

Donantes y Ministerio 
verifi caron el cumplimiento de 

los acuerdos, establecieron 
los cauces adecuados 

para los desembolsos y 
presentaron en plazo los 

informes de gestión, hablando 
el mismo lenguaje y con 

un compromiso de mutua 
responsabilidad.



93

6Las transformaciones 
educativas y el 

cumplimiento de las 
metas estratégicas
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1. El cambio educativo 
en Bolivia

El Ministerio de Educación ha promovido una trans-
formación fundamental en el sistema educativo en los 
últimos 10 años, poniendo en marcha el Modelo Edu-
cativo Sociocomunitario Productivo, desarrollado por 
medio del Plan Estratégico Institucional 2010 - 2015, 
con el apoyo de la Canasta, que ha aportado un mon-
to signifi cativo de recursos. Esta es la percepción de 
buena parte de la sociedad civil y de las Agencias de 
Cooperación Internacional que valoran de forma positiva 
el cambio educativo.

Bolivia vive momentos de cambio profundo en 
el terreno educativo. La denominada Revolución 
Educativa se asienta sobre algunos pilares básicos 
como la Ley de Educación No 070 Avelino Siña-
ni-Elizardo Pérez, el Plan Estratégico Institucional 
(PEI) 2010-2015, el nuevo Diseño Curricular Base 
(DCB) y los currículos regionalizados que emanan 
de él y el gran Plan de Formación de Docentes, 
PROFOCOM. Todos ellos son los elementos que 
diseñan el nuevo Modelo Educativo Sociocomuni-
tario Productivo que Bolivia está poniendo en mar-
cha. Foro de Educación de la Cooperación Espa-
ñola en Bolivia, 2016.

Este ha sido un proceso complejo, que no ha estado 
libre de difi cultades y resistencias, como corresponde a 
todo cambio por vías democráticas:

Fácil no fue. La Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez 
(ASEP) sumó cuatro años para culminar en su apro-
bación. Actualmente los procesos educativos se 
tornan sostenidos, con amplios sectores docentes a 
favor y, por supuesto, también con las tensiones y 
difi cultades lógicas que implican el paso de la legisla-
ción a la práctica; al ejercicio pleno del derecho a la 
educación de calidad que garantice una vida digna. 
Foro de Educación de la Cooperación Española en 
Bolivia, 2016.

6
Las transformaciones 
educativas y el 
cumplimiento de las 
metas estratégicas

“Hablamos del tránsito 
del Estado Nación al 

Estado Plurinacional, de la 
economía a las economías, 
de la justicia a la pluralidad 
jurídica, del monolingüismo 

ofi cial a la pluralidad 
lingüística, de la educación 

a las educaciones, del 
currículum a los currículums, 

de la alfabetización a las 
alfabetizaciones, y de la 
calidad a las calidades 

educativas”. 

Roberto Ivan Aguilar Gómez
Ministro de Educación del 

Estado Plurinacional de 
Bolivia.
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Este cambio cualitativo en el sector educati-
vo, a pesar de las difi cultades que aún exis-
ten y de los retos pendientes, ha signifi cado 
un paso transcendental, que pone los ci-
mientos de una nueva educación en el país. 

Los avances en la inclusión y el acceso a la 
educación de grandes mayorías de pobla-
ción antes excluidas del derecho a la educa-
ción abarcan no sólo la escolarización de la 
práctica totalidad de las/os niños/as del país 
en primaria y la reducción signifi cativa de la 
deserción escolar1, sino la alfabetización de 
un millón de personas en su mayoría mujeres 
y pertenecientes a sectores indígenas, cam-
pesinos y clases populares de las ciudades.

Muchos de estos sectores avanzan ya en 
el estudio de la primaria, a la par que más 
de 44.000 trabajadores han visto recono-
cida su experiencia laboral por el Sistema 
Plurinacional de Certifi cación de Compe-
tencias y pueden continuar perfeccionan-
do su formación en el sistema educativo.

Es importante también el esfuerzo en la inclu-
sión de estudiantes y personas con discapa-
cidad en el Sistema Educativo Plurinacional.

Con el enfoque de la inclusión, a partir 
de nuestro gobierno, se ha profesio-
nalizado a las personas con discapa-
cidad. Se les ha facilitado, por ejem-
plo, el ingreso libre a las Escuelas de 
Formación de Maestros. Tenemos dos 
promociones hasta el momento. 

Delia Apaza
Directora General de Educación 

Especial, Ministerio de Educación.

1 El aumento del acceso y la permanencia de los 
estudiantes de primaria y secundaria, está relacio-
nado con el descenso de la pobreza y la imple-
mentación del Bono Juancito Pinto.

Nosotras como estudiantes con dis-
capacidad hemos visto el cambio. Hay 
muchos sordos que están empezando 
a estudiar, hay más intérpretes, adap-
taciones curriculares. Poco a poco se 
está cambiando hacia adelante. 

Mariluz Chuquimia
Egresada sorda de la Escuela Superior 

de Formación de Maestros Simón 
Bolívar.

Las mejoras en la calidad educativa tie-
nen que ver con las inversiones en equi-
pamiento e infraestructura en más de 500 
Unidades Educativas, en las Escuelas Su-
periores de Formación de Maestros, en la 
construcción de Universidades Indígenas, 
de Unidades Educativas en fronteras o 
municipios con bajos recursos y en la en-
trega de computadoras a docentes y estu-
diantes de secundaria.

La Canasta ha contribuido a 
una profunda transformación 
del sistema educativo con la 
inclusión de grandes mayorías 
de población antes excluidas, 
especialmente mujeres, 
trabajadores, comunidades 
campesinas, indígena 
originarias, personas con 
discapacidad y otros sectores 
de población antes excluidos.
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Nosotros teníamos una deuda histórica con nuestros 
colegios, con nuestras escuelas de formación de 
maestros, con nuestras universidades, con nuestros 
instituto técnicos. Todos estos sistemas no tenían 
una inversión signifi cativa en infraestructura. El aporte 
de la Canasta ha sido realmente importante y signifi -
cativo, y paulatinamente el Estado ha ido asumiendo 
un mayor rol. 

Cristian Mendivil
Responsable de Infraestructura

Ministerio de Educación.

Una de las mayores apuestas del Ministerio de Educación 
para mejorar la calidad educativa ha sido la formación de 
docentes. De esta manera, el mayor despliegue logísti-
co y esfuerzo humano se ha dado con el Programa de 
Formación Complementaria de Maestros (PROFOCOM) 
que ha permitido formar a más de 90.000 maestros y 
pretende llegar a la totalidad de los maestros y maestras 
en ejercicio del país (128.000). Este programa pone en 
marcha la aplicación de la nueva Ley de Educación 070 
Avelino Siñani-Elizardo Pérez, con propuestas pedagógi-
cas propias y prácticas en los centros para el desarrollo 
de una nueva currícula, que responde a los proyectos 
socioproductivos de las comunidades y regiones.

Me siento feliz porque nos hemos preparado como 
profesores para llevar la educación. Hemos apren-
dido desde el ser de la persona que quiere apren-
der, desde sus condiciones. Una mezcla de teoría 
y práctica. Sabemos que esto es un proceso, una 
nueva educación desde un enfoque comunitario y de 
transformación. 

Prof. Marta Copa
Egresada del PROFOCOM.

De la misma manera se está avanzando en los últimos 
años en la puesta en marcha de una educación producti-
va con vocación territorial para el desarrollo de las poten-
cialidades productivas de las regiones, transformadora 
de la matriz productiva dependiente y comprometida con 
los sectores productivos. Los avances están ya, en la 
puesta en marcha de más de 60 Institutos Tecnológicos 

Una de los cambios en profundidad del 
sistema educativo, apoyado por la Canasta, 

se llevó a cabo mediante el Programa de 
Formación Complementaria de Maestros 

que ha llegado a la práctica totalidad de los 
maestros en ejercicio con una propuesta 
pedagógica transformadora basada en la 

educación popular, orientada a la práctica 
educativa, lo que permite a las maestras y 

maestros poner en marcha un nuevo modelo 
educativo sociocomunitario productivo.
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y la implantación del Bachillerato Técnico- 
Humanístico en una gran cantidad de Uni-
dades Educativas, con la intención de que 
en los próximos años todos los bachilleres 
salgan como técnicos medios.

Hay muchos colegas que tenían una 
formación muy tradicional. En este 
caso quedó muy marcado hacer de la 
educación algo productivo, esto quiere 
decir que no sea repetitiva, que no sea 
eurocéntrica, que sea capaz de produ-
cir ideas y de producir materiales.  

Prof. Carlos de la Rocha
Egresado del PROFOCOM.

Un instrumento clave en estas transfor-
maciones ha sido la mejora de la gestión 
institucional, que ha basado su avance en 
el desarrollo del Plan Estratégico Institucio-
nal, con programas que han permitido los 
resultados antes citados.Todo ello ha sido 
posible gracias a los recursos económicos 
proporcionados por el Tesoro General de la 
Nación,la Canasta y otras fuentes, lo que 
ha mostrado que es viable una nueva con-
cepción de la cooperación y nuevas for-
mas de gestión con excelentes resultados.

Los retos en el desarrollo de este modelo 
educativo, apenas iniciado, son ahora mayo-
res. A medida que se profundizan los avan-
ces aparecen mayores retos y difi cultades:

• En el eje de Igualdad y Equidad se 
plantea garantizar la atención en Edu-
cación Inicial a una tercera parte que 
aún queda por escolarizar, sobre todo 
en áreas rurales; centrar la atención en 
la permanencia en Educación Primaria 
que ha conseguido universalizarse; au-
mentar la matrícula en Educación Se-
cundaria y, sobre todo, reducir las tasas 
de abandono; continuar combatiendo 

el analfabetismo residual y avanzar en 
la tarea de universalizar la Educación 
Primaria para los mayores de 15 años

• En cuanto a Calidad, el gran esfuer-
zo en la formación de maestras/os, 
requiere ahora darle continuidad en 
lo que se refi ere a la especialización, 
pero sobre todo en la organización 
de apoyos pedagógicos sistemáticos 
para continuar desarrollando la trans-
formación educativa. La educación 
intra-intercultural y la implantación de 
currículos regionalizados requiere de-
sarrollarse. Las brechas históricas en 
cuanto equipamiento e infraestructu-
ras siguen siendo grandes.

• La Educación Productiva, que se ha 
puesto en marcha con la implantación 
del Bachillerato Técnico-Humanístico, 
necesita universalizarse, tener una vi-
sión regionalizada y trabajar con el en-
tramado productivo.

• La Gestión Institucional necesita conti-
nuar con la participación y creatividad 
del sector para mejorar y agilizar los 
procesos de gestión y administración.

2. Cumplimiento 
de la planifi cación 
estratégica

Para analizar el cumplimiento de la planifi -
cación estratégica diferenciamos dos pe-
riodos marcados por planes y momentos 
distintos: el primer periodo hasta el 2009, 
con el inicio de las transformaciones edu-
cativas, con debilidades institucionales y 
en la planifi cación, y el segundo periodo de 
2010 a 2015 en que se desarrolla la nueva 
Ley de la Educación y se dispone de una 
planifi cación estratégica clara e instrumen-
tos operativos.
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2.1. El inicio de las 
transformaciones con el 
Plan Operativo Multianual 
2004-2010 (POMA)

El POMA se centraba en avanzar hacia 
siete objetivos con estrategias defi nidas. 
El objetivo prioritario fue el fortalecimiento 
de la gestión institucional del Ministerio de 
Educación. A largo de este primer periodo 
de la Canasta hubo una mejora progresiva, 
que permitió una gestión más efi ciente du-
rante el segundo periodo.

También se dio cumplimiento a los objetivos 
de inclusión, equidad y mejora de la calidad, 
con programas de formación de maestras/
os, de desarrollo curricular, con el fomen-
to de las capacidades de investigación, así 
como, con equipamientos, construcción y 
refacción de infraestructuras.

La Canasta desde su 
primera fase ha fortalecido 

en todos sus niveles la 
gestión institucional del 

Ministerio de Educación, 
que se ha dotado 

de herramientas de 
diagnóstico, planifi cación 
ejecución y supervisión, 

lo que le ha permitido 
afrontar cambios 

educativos de gran 
calado.

Fortalecimiento institucional

El objetivo de establecer un sistema de 
gestión por resultados, que coincidía con 
las propuestas que se estaban dando en 
esos momentos en la Cooperación Interna-
cional, se desarrolló con estrategias en los 
niveles central, departamental, municipal y 
de centros. En el nivel central se contrata-
ron más de 120 consultores que reforzaron 
las áreas de planifi cación, administración y 
jurídica. Como resultado de este proceso, 
se avanzó en el desarrollo y centralización 
de políticas y lineamientos educativos. La 
mejora de la planifi cación permitió el apoyo 
de instituciones de la sociedad civil y de 
la Cooperación Internacional a las políticas 
educativas.

En esa línea de trabajo se creó el Observa-
torio Plurinacional de la Calidad Educativa 
(OPCE), para generar información sobre la 
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situación de la educación, lineamientos y propuestas a 
través de un sistema de seguimiento, medición y evalua-
ción de la calidad educativa. Esta institución descentra-
lizada dependiente del Ministerio de Educación necesita 
todavía ubicar su labor en el apoyo a los procesos de 
transformación educativa.

Al mismo tiempo, se fortaleció e integró la administra-
ción educativa departamental y municipal, poniendo en 
claro las competencias de cada nivel de gobierno e ins-
titucionalizando al personal de las Unidades Educativas 
y Centro Técnicos Tecnológicos.

Acceso, permanencia y calidad

En cuanto al acceso a la educación se cumplió en am-
pliar los periodos de escolarización con un promedio de 
9,13 años, que supera los 8 años que establece el ob-
jetivo de Educación Primaria para Todos. Sin embargo, 
aún había retos en cuanto a permanencia,sobre todo en 
Educación Secundaria, con tasas grandes de abandono.

El avance más importante en cuando a inclusión se dio 
con el Plan Nacional de Alfabetización, que llegó hasta 
grandes mayorías excluidas del acceso a la educación2.

En este periodo se puso en marcha también el Sistema 
Plurinacional de Certifi cación de Competencias que re-
conoció las competencias laborales, adquiridas de forma 
empírica, de 9,000 trabajadores, profesionales y artesa-
nos. En cuanto a la calidad, hubo avances en la forma-
ción docente, con el Programa de Profesionalización de 
Maestros Interinos, Programa de Especialización y Actua-
lización de Docentes de Secundaria y otros; y mejoras en 
infraestructuras de centros.

2 Con el apoyo de los gobiernos cubano y venezolano, se desarro-
lló este Plan y, desde el 2008, el programa de Post-alfabetización. 
El programa tuvo una cobertura en todo el territorio nacional, con 
más de 800.000 alfabetizados, en su gran mayoría mujeres hasta 
diciembre de 2008. Con él se redujo la población analfabeta por de-
bajo del 3% de la población boliviana a día de hoy, cumpliendo con 
los objetivos de alfabetización asignados desde la convención de 
Educación para Todos de Dakar el año 2000. El programa también 
dejó 28.450 puntos de alfabetización en los nueve departamentos. 
La UNESCO reconoció este trabajo y declaró a Bolivia como Territo-
rio Libre de Analfabetismo.

La estabilidad y continuidad en la gestión 
educativa ha permitido cumplir con amplitud las 
metas de Educación para Todos, constituidas 
en políticas prioritarias del gobierno boliviano y 
base de los objetivos e indicadores requeridos 
por la Canasta.
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La tarea más importante en este periodo 
fue la construcción de una nueva currí-
cula y un nuevo modelo educativo con 
amplios debates en todo el sector edu-
cativo para la elaboración de la nueva 
Ley de la Educación.

2.2. Las 
transformaciones 
educativas con el 
Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 
2010-2015

En este segundo periodo de Canasta es 
cuando se producen los grandes cam-
bios y transformaciones en la educación y 
cuando pueden verse cumplidas algunas 
de las metas más importantes en este sec-
tor. Esto tiene que ver con la estabilidad en 
las políticas educativas, con la continuidad 
y previsibilidad de los aportes de Canas-
ta, sobre todo en inversiones, que junto a 
otros recursos menores de la cooperación 
externa, se sumaron al muy importante 
presupuesto público en educación.

Con el apoyo de Canasta, se pudieron 
emplear más fondos públicos en la mejora 
de las políticas con los docentes y las ins-
tituciones educativas fi scales, con fuertes 
subidas salariales, optimización de horas y 
asignación de ítems de nueva creación, así 
como en incrementar el número de bonos 
a las/os maestras/os y su cuantía.

Desde el año 2010, el nuevo Plan Estra-
tégico Institucional, establece ejes u obje-
tivos estratégicos, programas y metas, y 
marca los tiempos, medios y presupuestos 
para implementar la Ley de Educación N° 
070. Los ejes de Equidad y Oportunidad, 
Educación Productiva, Educación de Cali-
dad y Fortalecimiento de la Gestión Educa-
tiva organizan este trabajo.

El cumplimiento de las tareas y el logro de 
las metas establecidas en los cuatro ejes 
estratégicos han permitido la transforma-
ción del conjunto del Sistema Educativo 
Plurinacional.

Equidad y oportunidad

La democratización de la educación con 
la inclusión de grandes sectores de la 
población que ejercen este derecho se 
plasma: 

• En la ampliación de la cobertura en 
educación infantil, primaria y secun-
daria, llegando en primaria a la prác-
tica totalidad de la población en esa 
edad escolar, en secundaria a las 
tres cuartas partes y en infantil a dos 
de cada tres niñas/os. Las nuevas 
construcciones y entregas masivas 
de ítems fueron acompañadas de 
medidas que disminuían el abando-
no escolar y mejoraban la calidad 
como el Bono Juancito Pinto, el de-
sayuno escolar; y apoyaban a los 
sectores más desfavorecidos, como 
los hijos de privados de libertad, o 
los escolares de territorios alejados 
y fronteras.

• En el acceso a la educación de la po-
blación mayor 15 años, donde se da 
la mayor exclusión social y educativa. 
Con la alfabetización de casi 200.000 
personas más en este periodo,se al-
canza la cifra de un millón de alfabetiza-
dos desde el 2006. Se da continuidad 
a este programa con la Post-alfabetiza-
ción que pretende alcanzar la educa-
ción primaria universal para todas/os. 
Se avanza en la inclusión en el sistema 
de educación regular de los estudian-
tes con discapacidad y se desarrollan 
programas educativos para poblacio-
nes excluidas.
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Educación de Calidad

La construcción de una nueva currícula y un nuevo mo-
delo educativo comunitario, con identidad cultural, pro-
ductivo es uno de los resultados más importantes. Con 
el currículo base y el nuevo modelo educativo se abre 
la oportunidad de elaborar currículos regionalizados y de 
especifi car los currículos diversifi cados, ampliando los 
horizontes de calidad educativa y superando los modelos 
de currículos únicos.

Este logro se complementó con el Programa de Forma-
ción Complementaria de Maestros en Ejercicio (PRO-
FOCOM), en el que participaron 139.071 maestras y 
maestros, permitiendo la aplicación de la nueva Ley de 
la Educación.

De la mejora de la calidad en el Sistema Educativo for-
man parte también las infraestructuras y equipamientos 
nuevos,la dotación de 35.000 ítems nuevos, de com-
putadoras para estudiantes y docentes, la creación de 
las universidades indígenas, las becas y el desarrollo de 
una educación con identidad intra-intercultural y plurilin-
güe, que se concreta en la elaboración de 17 currículos 
regionalizados.

Cumpliendo un mandato de la nueva Ley de la Educa-
ción, se crea el Observatorio Plurinacional de Calidad 
Educativa (OPCE), cuya función es establecer los méto-
dos de seguimiento y medición de la calidad de la edu-
cación en Bolivia. 

A partir de julio de 2016, Bolivia ingresa al Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad (LLECE) 
de la UNESCO, donde se intercambian experiencias de 
buenas prácticas educativas y se reporta la situación de 
la calidad de las mismas en la región.

Educación Productiva

El paso de una educación tradicional de aprendizaje de 
ofi cios a una educación productiva se está desarrollando 
desde la gestión 2014 con la implantación del Bachillerato 
Técnico-Humanístico en el que se han titulado ya 9.678 
Bachilleres, que han terminado la secundaria con el título 
de bachiller y de técnico medio en alguna especialidad 

Varias medidas del gobierno han contribuido a 
reducir el abandono y avanzar en el acceso y 
permanencia de niños y jóvenes en el sistema 
educativo, como el Bono Juancito Pinto, los 
estímulos a los mejores bachilleres. La calidad 
ha mejorado sensiblemente con las nuevas 
currículas, el incremento de ítems, la formación 
de maestros, las mejoras salariales y las nuevas 
infraestructuras y dotación de materiales 
educativos. Estos avances se refl ejan en los 15 
indicadores para el seguimiento educativo de 
la Canasta. 
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técnica relacionada con las vocaciones productivas de 
sus regiones; a través de los programas de desarrollo del 
Sistema Plurinacional de Certifi cación de Competencias 
(SPCC), se reconoce y certifi ca los saberes y habilida-
des adquiridos de forma empírica a lo largo de la vida. 
Actualmente se cuenta con 128 Institutos Tecnológicos, 
que realizan formación técnica de nivel superior y que 
posibilitan el acceso a la educación técnica, también a 
los jóvenes de áreas rurales.

Fortalecimiento de la Gestión Educativa

Los avances más importantes se concretan en la agiliza-
ción de trámites administrativos con normas y reglamen-
tos más efectivos, las libretas electrónicas y la entrega de 
títulos al terminar el curso escolar y el mejoramiento del 
Sistema de Información Educativa (SIE).

Para lograr este objetivo estratégico, la Canasta con-
trató consultores en línea para trabajar directamente en 
el Ministerio de Educación, haciendo seguimiento a la 
gestión educativa.

 Uno de los ejes del Plan 
Estratégico Institucional del 

Ministerio de Educación 
ha sido la Educación 

Productiva. Esta se orienta a 
la transformación de la matriz 

productiva para romper la 
dependencia y avanzar hacia 

la soberanía tecnológica 
y productiva, tiene una 

visión regional y recupera 
saberes y conocimientos 

de trabajadores y pueblos 
originarios.
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3. El cumplimiento de los 15 
indicadores de la Canasta

El Memorándum de Entendimiento (MdE) para el FASE 
II estableció 15 indicadores que posibilitaron un segui-
miento más ajustado del avance del Plan Estratégico Ins-
titucional hacia el año 2015.

El reporte y análisis se fue desarrollando progresivamente 
en las reuniones del Comité de Seguimiento a la Canasta 
(COFASE), y la información se fue completando, al mis-
mo tiempo que el Ministerio de Educación fue mejorando 
sus sistemas de información.

Este es un resumen de los más importantes avances en 
los 15 indicadores, tomando como punto de partida la 
situación de la educación en 2008:

NO INDICADOR AVANCE

 1
Cobertura neta de los niveles: inicial, primaria, 
secundaria y superior.

De 2008 a 2016 se incrementó la cobertura neta en primaria de 87% a casi 
96%; en inicial de 32% a 74,9% en el área rural y a 72,3% en el área urbana; 
y de 67% a 84% en secundaria, aproximadamente*.

2

Porcentaje de estudiantes matriculados en 
educación técnica y alternativa.

De 2010 a 2014 se incrementó el número de estudiantes graduados de se-
cundaria con capacitación técnica del 0,3% a 6,8% del total. Desde el 2008 
a 2014 se registró un incremento de matriculación en Educación Alternativa 
de 53 mil a 221 mil en el área rural, y de 177 mil a 224 mil en el área urbana.

3

Número de estudiantes con necesidades edu-
cativas especiales integradas en educación 
escolarizada (dependencia pública y privada).

Se amplió de 6.511 en 2008 a 9.538 matriculaciones de personas con disca-
pacidad en Centros de Educación Especial en 2015. Así mismo, se pasó de 
7.787 en 2011 a 9.538 estudiantes con discapacidad o talento extraordinario 
incluidos en el sistema regular de educación en 2015. 

4
Tasa de abandono en primer y sexto grado de 
primaria y de primer grado de secundaria.

De 2008 a 2015 se redujo el abandono en primero de primaria de 4,8% a 
2,5% para las niñas y de 4,9% a 3% para los niños; en primero de secundaria 
de 5,3% a 3,7% para las niñas y de 6,5% a 6,1% para los niños.

Tabla No 8. Avance en los indicadores de seguimiento educativo de La Canasta

* En la cobertura neta se toma en cuenta como referente el total de la población en edad escolar 
en cada uno de los niveles. Para este cálculo existían diferencias entre el Instituto Nacional de 
Estadística y el Ministerio de Educación, que se subsanaron con una verifi cación del RUDE. 
Los datos que aparecen son los proporcionados en esta verifi cación por el Ministerio de Edu-
cación.
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5

Tasa de término de sexto grado de primaria y 
sexto de secundaria.

De 2008 a 2015 se incrementaron notablemente las tasas de término en secun-
daria pasando de 59,5% a 67,8% en áreas rurales y de 57,8% a 62,6% en áreas 
urbanas. En primaria, las tasas de término pasaron de un 90,9% a 93,4% en áreas 
rurales y de 89,7% a 92,9% en áreas urbanas entre el 2008 y el 2013, bajando un 
poco en el 2015. 

6
Porcentaje de maestros/as que tienen la for-
mación correspondiente para ejercer en su 
nivel y/o especialidad.

Entre 2008 y 2015 se logró incrementar la docencia pertinente de 55,5% a 
64,6% en nivel inicial, de 77,6% a 91,5% en primaria, de 58,6% a 64,2% en 
secundaria, y de 3,6% a 54,4% en alternativa.

7
Porcentaje de maestros interinos sobre el total 
de maestros titulados por nivel inicial, prima-
ria, secundaria y técnica.

La reducción de profesores interinos se hizo notable de 2008 a 2015. En edu-
cación primaria pasaron de ser el 10,9% a 2,4%; en secundaria del 10,9% 
al 2,4%.

8

Porcentaje de maestros en ejercicio y forma-
dores de maestros en las Escuelas Superiores 
de Formación de Maestros que durante el úl-
timo año han recibido formación permanente 
en programas del ME sobre la implementación 
del nuevo currículo.

De 2008 a 2015 se incrementó de 10,1% a 98% el número de maestros en 
ejercicio capacitados para implementar el nuevo currículo y se alcanzó el 
100% de los formadores de maestros capacitados para implementar el nuevo 
currículo en 2015.

9

Porcentaje de alumnos que han fi nalizado el 
cuarto año de primaria y que dominan un con-
junto de objetivos defi nidos a escala nacional.

Entre 2009 y 2015, las notas promedio** en matemáticas en sexto de primaria 
pasaron de 43/70 a 48/70 y las de lenguaje de 44/70 a 49/70. Las notas 
promedio de matemáticas en ese periodo en sexto de secundaria pasaron de 
43/70 a 46/70 en matemáticas y de 46/70 a 48/70 en lenguaje.

10 Porcentaje de estudiantes que han recibido al 
menos una parte de su educación en una len-
gua originaria de Bolivia***.

De 2009 a 2015 se logró pasar de un 3,5% a un 41,7% de estudiantes matri-
culados en una materia de lengua originaria****. 
El porcentaje de estudiantes que reciben educación en lengua originaria como 
primera lengua llegaba al 9% en 2015*****.

11 Material didáctico producido y entregado para 
la implementación del nuevo currículo.

Entre 2011 y 2014 el Ministerio ha creado materiales didácticos exclusiva-
mente para docentes. En ese sentido se pasó de 31.000 guías didácticas a 
1.311.604 entregadas durante este período de tiempo.

**  Durante este tiempo no se lograron formular ¨objetivos defi nidos a escala nacional¨, para infor-
mar sobre este indicador. Se tomó en cuenta el promedio de califi cación de los estudiantes en 
lenguaje y matemáticas. No se puede establecer el alcance de unos objetivos, puesto que el 
país aún no ha decidido sus sistemas de medición.

*** La redacción de este indicador es un tanto ambigua. Se ha sustituido el porcentaje de estu-
diantes que han recibido una parte de su educación en lengua originaria por estudiantes que 
reciben educación en lengua originaria como primera lengua y de matriculados en una materia 
de lengua originaria. 

**** Nos faltan datos para saber con certeza cuál es el nivel de uso de las lenguas originarias en 
los centros educativos.

*****  El Ministerio de Educación cuenta únicamente con registros de matrícula de las diferentes 
áreas curriculares. Actualmente no se cuenta con registros más amplios del uso de las len-
guas originarias en los centros educativos.
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12 Porcentaje del personal de la ofi cina central del 
Ministerio de Educación que cuentan con des-
cripción de su cargo.

El Ministerio de Educación alcanzó el 100% de personal con descripción de 
su cargo.

13 Gasto público en educación en porcentaje del 
PIB; y gasto público por alumno.

De 2005 a 2015 se incrementó el presupuesto total del PIB asignado a educa-
ción de Bs. 3.472 millones a Bs. 20.709 millones. Del 4,5% del PIB en 2005 
se pasa a 8,9% en 2015.

14 Gasto público en educación por niveles inicial, 
primaria, secundaria, superior, alternativa y téc-
nica en porcentaje del total del gasto público 
en educación.

Del 2008 al 2015 el gasto se redujo en Educación Primaria (del 50,7% a 37,4%) 
y en Educación Alternativa (del 3,34% al 2,5%); y aumentó en Educación In-
fantil (del 2,6 % al 5,1%), en Secundaria (del 13,9% a 24,7%), en Educación 
Técnica (del 2.5% a 2,9%) y en Educación Superior (del 23 al 25,4%)******. 

15 Gasto público en educación en porcentaje del 
presupuesto total del Estado.

El porcentaje del gasto público en educación, respecto al presupuesto total 
del Estado se mantuvo entre 10,4% y 9,2%; y respecto al sector público no 
fi nanciero pasó del 15,1% en el 2008 al 18,7% en 2015.

4. El cumplimiento de los 
Objetivos del Milenio y las Metas 
de Educación para Todos

Las Metas de Educación Para Todos establecidas en 
Dakar, 2000 (tabla 9) y los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) en educación3 se han cumplido con cre-
ces por parte del Estado Plurinacional de Bolivia.

En cuanto a la Meta 1 de Educación para Todos, de 
extender y mejorar la protección y educación integrales 
de la primera infancia, especialmente para los niños más 
vulnerables y desfavorecidos, el Estado Plurinacional de 
Bolivia ha asumido la universalización de la atención a 
la primera infancia en Bolivia. La tasa neta de matrícula 
ha subido 26,2 puntos porcentuales del 2001 al 2012, 

****** Los datos de 2014 son estimados, no exactos.
3 Los ocho Objetivos Del Milenio eran: 1. Erradicar la pobreza extrema 

y el hambre, 2. Lograr la enseñanza primaria universal, 3. Promover 
la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, 4. Reducir 
la mortalidad de los niños menores de 5 años, 5. Mejorar la salud 
materna, 6. Combatir el VIH Sida, el paludismo y otras enfermeda-
des, 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, 8. Fomentar 
una alianza mundial para el desarrollo.

Fuente: Elaboración propia en base al Informe Final de Monitoreo a los Indicadores de Resultado de la Canasta (agosto de 2017).
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llegando hasta el 63,3%, aumentando la 
participación en el gasto público en edu-
cación y la inscripción oportuna. 

Tres de los principales indicadores de 
este nivel, muestran esta realidad (de 
avances en la universalización de la 
atención educativa a la primera infan-
cia). Se trata de la Tasa Neta de Matrí-
cula en Educación Inicial, Tasa de Ins-
cripción Oportuna, Gasto en Educción 
Inicial. Foro de Educación de la Coo-
peración Española en Bolivia.

El segundo de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio ODM plantea lograr la enseñan-
za primaria universal, y se concreta en las 
Meta 2 de Educación Para Todos de Dakar 
(Velar porque antes del año 2015 todos los 
niños, y sobre todo las niñas y los niños que 
se encuentran en situaciones difíciles y los 
que pertenecen a minorías étnicas, tengan 
acceso a una enseñanza primaria gratuita y 
obligatoria de buena calidad y la terminen).

Este objetivo y esta meta se logran amplia-
mente en Bolivia con una escolarización 
cercana al 100% en educación primaria, 
gracias al incremento de más de 35.000 
ítems de maestras/os, al programa de de-
sayuno escolar que alcanza a la práctica to-

La Canasta ha contribuido 
al cumplimiento de las seis 
Metas de Educación para 

Todos y a los Objetivos 
del Milenio en Educación. 

Estas metas han sido 
sobrepasadas por el 

empeño del gobierno 
boliviano que ha abierto 

nuevos horizontes de 
transformación social, 

contribuyendo a la 
reducción de la pobreza 

y la transformación del 
sistema productivo.

talidad de las unidades educativas, al Bono 
Juancito Pinto, al programa de Centros de 
Apoyo Integral Pedagógico en Regímenes 
Penitenciarios (CAIP), y el apoyo a escue-
las en fronteras y territorios alejados. Estos 
programas junto a las mejoras en infraes-
tructuras, en la formación de maestras y 
maestros, así como en la dotación de com-
putadoras para estudiantes y maestras/os 
suponen una mejora importante de la cali-
dad de la enseñanza, y han reducido signifi -
cativamente las tasas de abandono escolar.

En cuanto a la educación de jóvenes 
y adultos la Meta 3 (Velar porque sean 
atendidas las necesidades de jóvenes y 
adultos mediante un acceso educativo 
a un aprendizaje adecuado a programas 
de preparación para la vida activa) se ha 
dado un incremento de la matriculación 
neta en secundaria (del 63,8 en el 2001 
al 72,2 en 2012), se ha reducido la tasa 
de abandono (de 9,9 en 2001 a 5,4 en 
2013) y ha mejorado la tasa de término 
con mejor tendencia para el sexo femeni-
no (Foro de Educación de la Cooperación 
Española en Bolivia:34 y 35). En Educa-
ción Alternativa para mayores de 15 años, 
hay 150.000 estudiantes cursando pri-
maria y secundaria de adultos, y se están 
desarrollando programas de Educación 
Permanente con orientación comunitaria y 
productiva que atienden especialmente a 
poblaciones excluidas. 

Bolivia ha superado con creces la Meta 4 
(Aumentar de aquí al 2015 el número de 
alfabetizados en un 50% en particular tra-
tándose de mujeres y facilitar a todos ellos 
un acceso equitativo a la educación básica 
y a la educación permanente), logrando una 
tasa de analfabetismo por debajo del 3%, 
manteniendo un programa para abordar el 
analfabetismo residual y un programa de 
post-alfabetización que abarca a 150.000 
participantes y cerca de 70.000 personas 
que han concluido ya su primaria.



107

En cuanto a la Meta 5 (Suprimir las dispa-
ridades entre los géneros en la enseñanza 
primaria y secundaria al año 2005 y lograr 
antes del año 2015 igualdad entre los gé-
neros con relación a la educación en par-
ticular garantizando a las niñas un acceso 
pleno y equitativo a una educación básica 
de buena calidad, así como un buen ren-
dimiento) hay que señalar que este es un 
logro conseguido en la educación inicial, 
primaria y secundaria donde no hay ape-
nas diferencia entre el porcentaje de niñas 
y niños que asisten a la escuela.

Para el año 2012, las tasas de cober-
tura neta eran prácticamente idénticas 
en el agregado de todos los niveles de 
educación, con valores de 81,8% para 
las mujeres y 82,2% para los hombres. 
Así mismo, se confi rma la paridad de 
género en la tasa de alfabetismo de la 
población entre 15 y 24 años. Foro de 
Educación de la Cooperación Españo-
la en Bolivia.

Las costumbres del país están cambiando 
en positivo con la reducción de la extre-

T abla No 9. Cumplimiento de las metas de Educación para Todos 
Objetivo del Milenio 2 y avances educativos hasta el 2015 en Bolivia

ma pobreza especialmente en el campo. 
La tendencia ahora apunta a que las niñas 
tienen menos abandonos y concluyen en 
mayor porcentaje sus estudios en primaria 
y secundaria que los niños.

En el caso de la alfabetización y educa-
ción primaria de jóvenes y adultos, las 
brechas de género eran muy fuertes so-
bre todo en el área rural, pero hay que 
señalar el hecho de que el 70% de las 
personas alfabetizadas hayan sido muje-
res y una tendencia muy fuerte de partici-
pación de las mujeres en los programas 
de educación de adultos donde superan 
en porcentaje a los hombres, también en 
la educación técnica. 

En cuanto a la Meta 6, de mejora de la ca-
lidad educativa señalar los avances que se 
han dado en todo el sistema educativo en 
cuanto a infraestructuras y equipamiento, 
formación del profesorado, dotación de 
computadoras y desarrollo de una edu-
cación con identidad cultural, que pueden 
medirse en los indicadores que establece 
la Canasta, con un incremento signifi cati-
vo del gasto educativo, que es uno de los 
más altos en América Latina.

OBJETIVOS DEL MILENIO METAS DAKAR
AVANCES DE LA EDUCACIÓN EN 

BOLIVIA 2015

ODM 2:

Lograr la enseñanza 
primaria universal

Meta 1. Extender y mejorar la protección y educa-
ción integrales de la primera infancia, especialmente 
para los niños más vulnerables y desfavorecidos. 

La tasa neta de matriculación en Educación 
Inicial en Familia Comunitaria Escolarizada 
aumentó en 26 puntos porcentuales entre 2001 
y 2012, pasando de 36,1% a 62,3%.

Meta 2. Velar porque antes del año 2015 todos los 
niños, y sobre todo las niñas y los niños que se en-
cuentran en situaciones difíciles y los que pertenecen 
a minorías étnicas, tengan acceso a una enseñanza 
primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la 
terminen.

Entre 2001 y 2012, la tasa neta de matrícula en 
primaria aumentó de 93,3% a 99,8%

El Bono Juancito Pinto ayudó a mejorar la per-
manencia escolar y contribuyó a estos logros.
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Meta 3. Velar por que sean atendidas las necesi-
dades de aprendizaje de todos los jóvenes y adul-
tos mediante un acceso equitativo a un aprendizaje 
adecuado y a programas de preparación para la vida 
activa.

Entre 2001 y 2012, la tasa neta de matricu-
lación en secundaria aumentó de 63,8% a 
72,2%. Al igual que en la educación primaria, 
la tasa de abandono se redujo de 8,1% a 4,2%, 
entre 2001 y 2013.

Se registró un aumento del número de partici-
pantes de programas de Educación Alternativa, 
de la cual forma parte la educación de Jóvenes 
y Adultos, pasando de 81.480 participantes en 
1999 a 140.077 en 2012

Meta 4. Aumentar de aquí al año 2015 el número 
de adultos alfabetizados en un 50%, en particular 
tratándose de mujeres, y facilitar a todos ellos un ac-
ceso equitativo a la educación básica y la educación 
permanente. 

Entre 2006 y 2008, fueron alfabetizadas 
824.101 personas, y se contó con 95.076 per-
sonas en proceso de alfabetización entre 2010 
y 2012.

 Al año 2012, 159.572 personas participaron en 
procesos de post-alfabetización, de las cuales 
45.546 concluyeron el 3° de primaria y 9.461 
participantes culminaron el 6° de primaria. Los 
gobiernos locales apoyaron a los procesos de 
alfabetización con recursos económicos, mate-
riales y técnicos.

Meta 5. Suprimir las disparidades entre los géneros 
en la enseñanza primaria y secundaria de aquí al año 
2005 y lograr antes del año 2015 la igualdad entre los 
géneros en relación con la educación, en particular 
garantizando a las niñas un acceso pleno y equitativo 
a una educación básica de buena calidad, así como 
un buen rendimiento.

Para el año 2012, las tasas de cobertura neta 
eran prácticamente idénticas en el agregado 
de todos los niveles de educación, con valores 
de 81,8% para las mujeres y 82,2% para los 
hombres.

Meta 6. Mejorar todos los aspectos cualitativos 
de la educación, garantizando los parámetros más 
elevados para conseguir resultados de aprendizaje, 
reconocidos y mensurables especialmente en lectura, 
escritura, aritmética y competencias prácticas esen-
ciales.

En el marco de la Revolución Educativa, la ca-
lidad de la educación es un aspecto central del 
nuevo modelo educativo. 

Con el objetivo de garantizar el seguimiento de 
la calidad educativa, la Ley crea el Observatorio 
Plurinacional de la Calidad Educativa (OPCE), 
institución encargada del seguimiento, medi-
ción, evaluación y acreditación de la calidad 
educativa del sistema educativo en los sub-
sistemas Regular, Alternativa y Especial desde 
una perspectiva multidimensional.

Fuente: Elaboración propia, en base a análisis comparativo y avance de indicadores del Plan 
Estratégico Institucional del Ministerio de Educación.
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1. Conclusiones generales 

El Fondo Canasta ha 
contribuido a reforzar una 
educación concordante 
con la agenda educativa 
internacional. Es un 
ejemplo en la coordinación 
y construcción conjunta 
entre la Cooperación 
Internacional y el 
Ministerio de Educación

Esta contribución se expresa en esta forma: 

a. La Canasta ha desarrollado una relación 
armoniosa basada en el respeto y la soberanía de 
las partes.

“Lo más destacable de esta experiencia, su punto de 
arranque es el concepto de respeto. A partir de ahí 
se articula una relación armoniosa entre las partes. 
Partiendo de esa relación, es que pudimos articu-
lar un diálogo que se tradujo en participación y ésta 
permitió desarrollar políticas y programas educativos, 
en el marco de la decisión soberana del Estado bo-
liviano, y de los mecanismos decididos por los coo-
perantes; todos trabajando de una manera conjunta 
para impulsar la educación y el bienestar del pueblo 
boliviano”.

Roberto Ivan Aguilar Gómez
Ministro de Educación de Bolivia.

En su trayectoria de once años de apoyo al sector edu-
cativo en Bolivia, el Fondo Canasta construyó su pro-
pio camino replanteando la forma de relación entre 
Cooperación Internacional y países receptores de 
ayuda. Esta experiencia permite avanzar en un nuevo 

7
Conclusiones y
lecciones aprendidas

 CONCLUSIONES 
Y LECCIONES 
APRENDIDAS

Una refl exión a fondo 
sobre el trabajo de 

cooperación y educación 
del Fondo Canasta, 
recogiendo la huella 

colectiva e individual de los 
actores, abre las puertas a 
las conclusiones y buenas 
prácticas de la experiencia 

que se traducen también 
en aprendizajes y 

propuestas de mejora.



111

modelo de cooperación y dar respuesta 
a los problemas y necesidades, que se 
concretan en nuevos enfoques, en he-
rramientas y procedimientos de trabajo 
extensibles a otros contextos, como los 
siguientes:

• Un compromiso común con la de-
mocratización de la educación, ob-
jetivos claros, que recogen las Metas 
de Educación para Todos y los Obje-
tivos del Milenio, y planes minucio-
sos, concretados en:

 ‐ Una confl uencia de intenciones para 
la transformación educativa y la in-
clusión social.

 ‐ Claridad en los objetivos de parte 
del Ministerio de Educación, basa-
dos en la nueva Constitución Política 
del Estado (que marca los principios 
y normas del Estado) y la Ley de la 
Educación Avelino Siñani-Elizardo 
Pérez (que defi ne el modelo edu-
cativo), concretados en el POMA 
(Plan Operativo Multianual) 2004-
2010; y posteriormente en el Plan 
Estratégico Institucional 2010-2015 
(base del diálogo y construcción de 
la Canasta), lo que permitió avanzar 
teniendo defi nido el horizonte y los 
pasos a seguir.

 ‐ Los planes educativos, y especial-
mente el PEI, tuvieron un plantea-
miento minucioso y estuvieron es-
tructurados en cuanto a objetivos, 
políticas, actividades y resultados, lo 
que generó confi anza en los socios 
cooperantes y concretar las accio-
nes a desarrollar. De hecho, el FASE 
II fue posible en tanto que el Minis-
terio fue capaz de concretar sus 
políticas en un PEI que pudo contar 
con indicadores, línea de base y con 
presupuesto.

 ‐ El Fondo Canasta se ajustó a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM)y a las Metas de Educación 
para Todos (EPT). Uno de los mayo-
res esfuerzos se centró en conseguir 
el objetivo número 2 de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio de univer-
salización de la educación primaria 
y la Meta de Educación para Todos 
número 3 sobre la paridad de género 
en educación. Todo parece indicar 
que se ha alcanzado el objetivo n° 2 
sobre escolarización universal en pri-
maria, aunque ciertamente aún que-
dan importantes brechas en cuanto 
a acceso en la educación inicial y la 
educación secundaria. En el objetivo 
de paridad de género, los indicado-
res educativos muestran que Bolivia 
ha conseguido que las niñas a lo lar-
go de la educación primaria asistan 
a las aulas en la misma proporción 
que los niños. 

• Liderazgo, diálogo y una mirada am-
plia por parte de los socios donantes:

 ‐ Liderazgo estable, a la par que aper-
tura y respeto con las Agencias de 
Cooperación por parte del Ministerio 
de Educación. Ello permitió la esta-
bilidad y continuidad en el desarrollo 
del programa.

 ‐ Diálogo traducido en participación. 
Todos los participantes de la Ca-
nasta tuvieron oportunidad de ex-
presar y hacer valer sus opiniones 
respecto a cualquiera de los temas 
educativos, respetando puntos de 
vista y entrando en un debate cons-
tructivo. Esto permitió el desarrollo 
de las políticas y programas educa-
tivos del Estado Boliviano.

 ‐ Una mirada dirigida a los resultados, 
no al control de la gestión inmediata, 
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que pasó a ser competencia de los 
sistemas de gestión del Ministerio de 
Educación.

• Una modalidad de ayuda ajustada a 
los principios de la Declaración de 
París, prolongada en el tiempo con 
un planteamiento minucioso y es-
tructurado:

 ‐ La modalidad de Ayuda Programá-
tica1 con apoyo presupuestario2 al 
sector de educación, juntando apor-
tes signifi cativos de varios socios 
cooperantes, en un Fondo Común, 
consiguió una mayor efi ciencia para 
lograr transformaciones estructurales.

 ‐ Su extensión en el tiempo durante 
once años supuso una apuesta de 
continuidad de los países donantes 
con las políticas educativas de Boli-
via a partir de 2004, después de un 
periodo de graves confl ictos socia-
les, continuando con un profundo 
cambio político y social en el 2006 y 
una etapa de estabilidad en la edu-
cación con el Ministro Roberto Ivan 
Aguilar Gómez desde el 2008 hasta 
hoy.

• Un sistema de coordinación, organi-
zación y seguimiento claro, basado 
en el diálogo, y una administración 
ajustada a normas locales.

 ‐ Para la coordinación, se estableció 
un nuevo sistema de toma de deci-
siones basadas en el mutuo acuerdo 

1 La Ayuda Programática es una modalidad de coo-
peración en la que el país socio ejerce el liderazgo 
con un marco presupuestario único y que se apo-
ya de forma coordinada con otros donantes.

2  El apoyo presupuestario puede ser general, si 
apoya la estrategia nacional de desarrollo de un 
país o sectorial, para el desarrollo de un sector.

y el diálogo crítico y propositivo para 
la superación de las difi cultades, 
buscando espacios de encuentro 
y consenso conseguido a base de 
tiempo, transparencia y generando 
relaciones estrechas.

 ‐ En las relaciones entre socios coo-
perantes se estableció un reglamen-
to interno claro, concretando hasta 
el detalle cómo deben ser todos los 
procesos, la metodología de dis-
tribución de aportes y saldos, y un 
sistema de país coordinador por tur-
no anual, lo que permitió una mejor 
armonización en ellos, regulando pla-
zos, actividades o roles y facilitando 
la toma de decisiones y la supervisión 
guiada de las actividades y avances 
del Ministerio de Educación.

 ‐ Los mecanismos de administración 
siempre se rigieron por los sistemas 
locales de gestión: normas locales de 
auditoría, POA anual, así como un Me-
morándum de Entendimiento (MdE) 
integral y detallado, que marcó el sen-
tido del trabajo a realizar y, al mismo 
tiempo, estableció detalladamente las 
responsabilidades y metodologías de 
distribución de aportes y saldos.

 ‐ Un planteamiento serio de acuerdos 
y compromisos y un seguimiento 
riguroso de los mismos, se llevó a 
cabo mediante un control social in-
terno de todos los participantes, es-
pecialmente durante las reuniones 
del Comité de Seguimiento al FASE 
(COFASE).
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b. Con el apoyo de Canasta se 
ha reforzado el andamiaje en 
la construcción de una nueva 
educación, que cumple metas 
y objetivos de las agendas 
internacionales.

• Se ha mejorado el acceso y la perma-
nencia en la educación, alcanzando el 
Objetivo de Desarrollo del Milenio 2 de 
lograr la enseñanza primaria universal y 
avanzando en las 6 Metas de Educa-
ción para Todos. Con estos recursos 
y la movilización del sector educativo 
se lograron avances en cuanto a in-
clusión, equidad e igualdad. Más allá 
de las metas y objetivos de las agen-
das internacionales, se logra extender 
el derecho a la educación a amplios 
sectores de población joven y adul-
ta que no habían tenido acceso a la 
educación en periodos anteriores. Se 
pasa de centrar todos los esfuerzos 
en educación primaria a avanzar en la 
atención a todo el sector educativo en 
su conjunto.

• Se apoyó en el fortalecimiento de la ins-
titucionalidad del Ministerio de Educa-
ción con herramientas de planifi cación 
y gestión educativa.

• Se consolidó la operatividad de los 
tres subsistemas educativos, dando 
relevancia a la Educación Alternativa 
y Especial, relegada en periodos an-
teriores, y privatizada en buena parte 
de los sistemas educativos latinoa-
mericanos.

• Al contrario de lo previsto por algunos 
expertos, las necesidades educativas 
y el número de estudiantes jóvenes y 
adultos creció a la vez que aumenta-
ba la atención en la educación regular. 
Más de un millón de alfabetizados en 

buena parte mujeres, y los que con-
tinúan en los programas de post-al-
fabetización (más de 150.000 en la 
actualidad) demandan la continuación 
de sus estudios, educación productiva 
en sus distintos niveles y modalidades, 
y reconocimiento para sus saberes y 
conocimientos (más de 44.000 certi-
fi cados en sus competencias labora-
les). Se ha reforzado el apoyo a secto-
res sociales vulnerables que antes del 
2006 estaban excluidos de su dere-
cho a la educación.

c. Este apoyo ha sido posible 
en un contexto de voluntad de 
cambio por parte de un país y de 
recursos sufi cientes por parte de la 
cooperación:

• El país quería cambios y el Ministerio 
de Educación ha hecho un esfuerzo 
técnico y de gestión, al crear las herra-
mientas necesarias para la planifi cación 
y ejecución de los cambios educativos 
necesarios.

• En el periodo en que se desarrolla el 
Fondo Canasta, la Cooperación Inter-
nacional ha dispuesto de medios fi -
nancieros de más envergadura debido 
al momento de prosperidad y a la pre-
sión de la sociedad civil de sus países 
para alcanzar el 0,7% del PIB en re-
cursos de cooperación, consiguiendo 
poner encima de la mesa del debate 
político la inversión de los países del 
norte en cooperación al desarrollo, 
como prioridad de sus políticas socia-
les. Sin embargo, tras la crisis de 2008 
los países del Norte han hecho fuertes 
recortes en cooperación, alcanzando, 
como media, apenas el 0,3% de su 
PIB en el año 2016.
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d. Las transformaciones emprendidas 
por el Ministerio de Educación con el 
apoyo de Canasta son sostenibles y 
tienen continuidad:

• Con el mandato constitucional y de 
la Ley de la Educación Avelino Siña-
ni-Elizardo Pérez, que establecen la 
educación como función suprema del 
Estado, primera responsabilidad fi nan-
ciera y derecho fundamental de todas 
y todos los bolivianos en todos los ni-
veles, de manera universal, productiva, 
gratuita, integral e intercultural, sin dis-
criminación.

• Con el Plan Estratégico Institucional 
que mantiene las líneas de trabajo 
llevadas hasta el momento con ayuda 
de La Canasta en los ejes de equidad, 
calidad, educación productiva y trans-
formación institucional. 

• Con una agenda educativa sobera-
na, que se plantea ir más allá de las 
metas establecidas en las agendas in-
ternacionales profundizando en la inclu-
sión de los sectores sociales más des-
favorecidos, en la igualdad, la calidad y 
la orientación productiva de su educa-
ción. Los planes educativos de la Agen-
da Patriótica 2025, bicentenario de la 
independencia, insisten en profundizar 
los avances y en cambios estructurales 
en Educación.

• Con una institución fortalecida con 
capacidades de planifi cación y ges-
tión para llevar a cabo estos man-
datos y planes. La experiencia de La 
Canasta ha permitido la capacitación 
de personal y la dotación de instrumen-
tos para planifi car, ejecutar y dar segui-
miento a montos importantes de recur-
sos con efi ciencia.

• Con una gestión fi nanciera solvente y 
responsable, que asumió el crecimiento 
institucional y no aprovechó los recursos 
externos para crear ítems o estructuras 
que luego no pudiera sostener.

• Con un presupuesto estatal que 
garantiza el funcionamiento del sis-
tema educativo, que alcanza el 8,9% 
del Producto Interior Bruto y es uno 
de los más altos comparativamente 
del continente.

e. En el camino iniciado por el 
Ministerio de Educación con apoyo 
de la Canasta queda mucho por 
hacer. El Ministerio debe asumir 
mayoritariamente con sus propios 
recursos la tarea de culminar la 
inclusión y continuar sus procesos por 
una educación de calidad y productiva, 
que ya lo hace desde el 2006.

En consonancia con el Objetivo de Desarro-
llo Sostenible (ODS) número 4, que es par-
te de la nueva agenda de Naciones Unidas 
del 2015 al 2030 para erradicar la pobreza, 
lograr prosperidad para todas/os y proteger 
el planeta, se trata de ”Garantizar una edu-
cación inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos”, profundi-
zando el modelo socio-comunitario producti-
vo para abordar los siguientes retos:

• En lo que se refi ere a inclusión:

 ‐ Extender la cobertura y aumentar la 
matrícula en Educación Inicial y Se-
cundaria.

 ‐ Avanzar en la inclusión de estudian-
tes con discapacidad en la educa-
ción regular.
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 ‐ Superarla brecha educativa entre la 
ciudad y el campo.

 ‐ Lograr que grandes sectores de po-
blación adulta y mayor, especialmente 
indígenas, campesinos y mujeres ten-
gan acceso a la educación primaria.

• En cuanto a calidad educativa:

 ‐ Continuar el esfuerzo del Programa 
de Formación Complementaria de 
Maestros (PROFOCOM) y los cur-
sos de post-grado de la Universidad 
Pedagógica.

 ‐ Mejorar la currícula, continuando con 
el currículo regionalizado y diversifi -
cado en los centros educactivos.

 ‐ Avanzar en la implantación del mo-
delo de educación intercultural y 
plurilingüe

 ‐ Elaborar y difundir materiales y textos 
educativos alternativos a los existentes.

• En cuanto a educación productiva y 
aprendizaje a lo largo de la vida:

 ‐ Continuar siempre la alfabetización 
con los sectores más excluidos para 
mantenerla por debajo del 3% de 
analfabetismo logrado.

 ‐ Incrementar el número de estudiantes 
de post-alfabetización dotándo al pro-
grama de una orientación productiva.

 ‐ Desarrollar la implantación de bachi-
lleratos técnico-humanísticos para 
todas/os.

 ‐ Regionalizar la educación producti-
va con participación de los sectores 
productivos y sociales.

 ‐ Diversifi car los currículos de los cen-
tros y unidades educativas con base 
en proyectos socioproductivos.

 ‐ Continuar reconociendo saberes y 
conocimientos de trabajadores que 
no han tenido oportunidad de estu-
diar y tienen probadas capacidades 
profesionales o saberes acumu-
lados y transmitidos del trabajo de 
generaciones.

 ‐ Desarrollar una educación producti-
va pertinente y a lo largo de la vida 
con currículos y tiempos fl exibles 
para grandes mayorías de trabajado-
res sin acceso a la educación.

2. Aprendizajes

La confi anza, la 
transparencia y el 
trabajo conjunto fueron 
la base de los logros de 
esta operación

“Hemos aprendido que los coo-
perantes no están al otro lado de 
la mesa, sino que estamos en una 
mesa que es una comunidad, y la 
educación, nuestro gran objetivo. 
Todos apoyando, empujando, forta-
leciendo dentro de los roles diferen-
tes que hay, yendo hacia la transfor-
mación de la Educación, el bienestar 
de nuestros niños, nuestros estu-
diantes, nuestros jóvenes, nuestros 
adultos y nuestro pueblo”. 

Roberto Ivan Aguilar Gómez
Ministro de Educación de Bolivia.
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a. El Fondo Canasta sirvió para 
aprendizajes conjuntos:

• Se creó una nueva visión de la coope-
ración para gobierno y donantes ba-
sada en el respeto a la soberanía de 
las partes como camino para grandes 
transformaciones.

 ‐ Esta nueva idea recoge las relacio-
nes de igualdad, sin condiciona-
mientos, la confi anza en la capaci-
dad y las políticas del gobierno del 
país receptor y el compromiso de las 
partes de acabar con la desigualdad 
y la pobreza.

 ‐ Los participantes de la Canasta asu-
mieron que esta forma de coopera-
ción, de apoyo presupuestario a un 
sector, basada en la suma y armo-
nización de las ayudas, es un buen 
camino para obtener resultados de 
transformación.

• Se aprendió a mejorar los mecanismos 
de diálogo con la cooperación y el sec-
tor educativo, así como de seguimiento 
de las ayudas.

 ‐ Las Reuniones de Evaluación Con-
junta (REC) y el Comité Interinstitu-
cional de Educación (CIE) supusieron 
un buen aprendizaje para el diálogo 
abierto en el Sector Educativo y el 
Comité de Seguimiento al Fondo 
de Apoyo al Sector Educativo (CO-
FASE) para confi gurar herramientas 
adecuadas de seguimiento perso-
nalizado y concreto del aporte de la 
cooperación externa en educación.

 ‐ En adelante, se deben tomar deci-
siones sobre la coordinación entre el 
Ministerio y las Agencias de Coope-
ración. Una instancia posible podría 

ser la Mesa de Donantes de Educa-
ción, plataforma que agrupa a todas 
las agencias donantes del sector, y 
que funciona como el subgrupo de 
educación del GRUS (Grupo de So-
cios para el Desarrollo de Bolivia ). 
Se dispone ya de experiencias para 
garantizar una coordinación perma-
nente en la ejecución y el seguimien-
to de las ayudas.

 ‐ Durante el FASE I el seguimiento fi -
nanciero concentró la atención de 
donantes y Ministerio. En el FASE II 
se aprendió a aplicar el principio de 
gestión por resultados a través de 
los 15 indicadores consensuados, 
que recogían tanto los objetivos del 
Plan Estratégico Institucional como 
las Metas de Educación para Todos 
y los Objetivos del Milenio. Esos 15 
indicadores se han convertido en la 
“forma de medir” los avances edu-
cativos que se dan en el país y justi-
fi can una operación de cooperación 
de estas proporciones. 

• Se valoró la importancia de la continui-
dad y perseverancia en el tiempo, y se 
trataron de evitar los cambios continuos 
de personal.

 ‐ La continuidad de las instituciones 
y personas en el tiempo permitieron 
programas sostenibles. Se enten-
dió que los cambios de personas 
en determinadas circunstancias 
pueden desajustar las relaciones 
entre instituciones y las tareas de 
coordinación.

b. Desde la Cooperación se aprendió a:

• Confi ar en la capacidad y las políticas 
del gobierno del país receptor.
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 ‐ La transformación de la educación 
boliviana durante estos años se fun-
damentó en la decisión soberana 
del país y el apoyo presupuestario 
de Canasta permitió llevar a cabo 
esta voluntad.

• Adecuarse a los sistemas de gestión, 
administración e información utilizados 
para la ejecución de programas, viviendo 
sus virtudes y limitaciones.

 ‐ Siguiendo la Declaración de París y 
su agenda de efi cacia de la ayuda, 
la armonización y alineamiento con 
los socios locales supone también 
el uso de los instrumentos propios 
del país receptor en la gestión de 
los fondos, incluidos los sistemas de 
auditoría y de gestión fi nanciera: ins-
cripción de recursos para cada POA, 
auditorías internas, seguimiento de la 
Contraloría y otros.

• Ceder en el manejo autónomo de las 
relaciones de cada país con el gobierno 
y consensuar procedimientos e interlo-
cutores comunes.

 ‐ El nombramiento de un único in-
terlocutor común y el consenso de 
procedimientos fue el mayor avan-
ce en cuanto a armonización, con 
excelentes resultados, después de 
probar otros procedimientos como la 
división de tareas. 

c. Desde el país receptor de la ayuda 
se aprendió a:

• Compartir con la Cooperación las ta-
reas educativas y a considerar como 
socios a los países cooperantes.

 ‐ El talante negociador y el exquisito 
trato personal de parte de autorida-

des del Ministerio de Educación y la 
Cooperación Internacional puso en 
marcha, en el terreno de la coopera-
ción, la idea de complementariedad, 
de no tener a alguien al otro lado de 
la mesa sino de trabajar en comuni-
dad, entendiendo los puntos de vista 
del otro, dejando de lado todo tipo 
de prejuicios.

• Las ventajas de la Cooperación Interna-
cional enfocada a programas de ayuda 
sectorial con apoyo presupuestario, así 
como sus limitaciones.

 ‐ La Canasta permitió poner en prác-
tica nuevos instrumentos de coope-
ración. Estos resultaron acertados 
para las estrategias educativas de 
Bolivia, debiendo ajustarse a su con-
texto, tras un periodo de búsquedas 
e intentos.

• Aplicar modelos de gestión basados en 
resultados y hacer seguimiento de los 
avances educativos con indicadores 
mucho más precisos.

 ‐ La gestión por resultados de desa-
rrollo es la parte central de la agenda 
de la Cooperación Internacional pre-
sentada en la Declaración de París 
sobre calidad y efi cacia de la ayuda. 
La Canasta con sus 15 indicado-
res ha llevado a cabo una medición 
constante de los avances educati-
vos realizados. Esta ha sido la forma 
de saber si la inversión tenía verda-
deramente un resultado.

• Mejorar los sistemas de planifi cación, in-
formación, seguimiento.

 ‐ El Ministerio de Educación, con 
apoyo de la Canasta, ha tenido una 
transformación radical en su orga-
nización y operativización con clara 
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mejora de los sistemas de informa-
ción y registro, con unidades de 
planifi cación y análisis capacitadas 
y efi cientes.

3. Propuestas de 
mejoras

a. Ampliar la propuesta de los 
planes estratégicos del Ministerio de 
Educación a todo el sector educativo 
(planes sectoriales), ayudando al 
alineamiento de las organizaciones, 
de la sociedad civil e instituciones 
privadas en una sola dirección, 
considerando que:

• Se trataría de presentar una estrategia 
de país, que permita focalizar las demás 
iniciativas hacia una educación para to-
das y todos, orientada a la producción 
y al desarrollo humano.

 ‐ Un medio para avanzar sería la ela-
boración de un Plan Sectorial de 
Educación que ordene el trabajo 
de todas las instancias que trabajan 
en educación, no solo del Ministe-
rio, fi jando el papel de las alcaldías, 
gobernaciones y otras instancias pú-
blicas y privadas del sector. Se trata 
de ubicar a todos y cada uno de los 
actores de la educación del país en 
su espacio, todos contribuyendo a 
una causa común.

b. Valorar y sumar los esfuerzos 
de otros organismos que también 
apoyan al sector educativo:

• Reconociendo los resultados de la ex-
periencia y dando por sentado el for-
talecimiento de las relaciones entre las 
Agencias de Cooperación Internacional 

de la Canasta y el Ministerio de Educa-
ción, es preciso asumir la gran diversi-
dad de actores y la riqueza del conjunto 
de sus aportes a la transformación edu-
cativa en curso.

• Superando una visión de la coope-
ración centrada esencialmente en la 
gestión técnica y fi nanciera, y dando 
participación a la sociedad civil com-
prometida en la educación y a las 
agencias de cooperación involucradas 
en el sector.

• Teniendo en cuenta la importancia de 
la sociedad en la educación de Bolivia, 
con organizaciones de larga trayecto-
ria, implantación y valía. Aunque en un 
plano distinto a la ejecución directa, se 
puede buscar su participación, espe-
cialmente en la rendición de cuentas.

c. Agilizar la normativa nacional 
boliviana para que puedan ejecutarse 
en forma más ágil los fondos 
aportados:

• En el caso de la infraestructura, revisar 
los procedimientos realizados por el 
Fondo Nacional de Inversión Productiva 
y Social (FPS) y los procedimientos de 
los Municipios que tienen poca capaci-
dad de ejecución, razón por la que se 
extendió el FASE hasta 2015.

d. Mejorar los mecanismos de 
armonización y de desembolso de las 
ayudas

Pese a los avances en la armonización 
y coordinación entre los donantes, que-
da mucho por mejorar y perfeccionar, en 
cuanto a establecer mecanismos fi jos de 
desembolso de las ayudas, para no pro-
vocar inestabilidad en algunos momentos.
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e. Depurar el diseño de los 
indicadores de avance educativo:

• Estudiando su factibilidad antes de ser 
propuestos.

• Tomando en cuenta las capacidades 
de los países socios de reportar infor-
mación. Todo ello, en la línea de reco-
nocer que los indicadores de avance 

educativo planteados por la Canasta 
son uno de los mayores aciertos en 
esta experiencia de cooperación, al si-
tuar a la Canasta en el terreno de los 
diversos espacios educativos. 

• A pesar de las difi cultades, la defi nición 
de indicadores y su utilización, ha sido 
un componente importantísimo de la 
experiencia.
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 REC: Reunión de Evaluación Conjunta
 SWAP: Sector Wide Approach Program o Ayuda Programática Sectorial
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 TGN: Tesoro General de la Nación
 UNFPA: Fondo de Población de las Naciones Unidas
 UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
 VIPFE: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo
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NO FECHA TEMÁTICAS GENERALES OBSERVACIONES ACUERDOS /ACCIONES

1 03/05/2011 - Análisis conjunto sobre el presu-
puesto del PEI: brecha existente 
entre los recursos comprometidos 
por fuentes de fi nanciamiento.

- Resultados favorables de la Audi-
toría Interna de la gestión 2010.

- Superación de defi ciencias en el 
manejo administrativo fi nanciero.

- Indicadores que hacen segui-
miento al PEI no pudieron ser re-
portados por falta de información.

- La Dirección General de Planifi -
cación presentó el plan de trabajo 
para la reformulación del sistema 
de indicadores.

2 21/10/2011 - Avance signifi cativo en el tema de 
indicadores, a partir del trabajo de 
la unidad de indicadores y siste-
mas de información.

- Retraso en la presentación de la 
auditoría externa 2010.

- Ejecución muy baja por parte del 
Ministerio de Educación 25.92%.

- Brecha presupuestaria entre el PEI 
y los POA.

El Ministerio propuso el análisis de 
otros informes/ auditorías que ser-
virían para el análisis de la gestión 
2010.

3 25/01/2012

Extraordinario

- Se llegó a este COFASE extraordi-
nario con los compromisos cum-
plidos acordados.

- Dialogo referido a la formación de 
maestros y maestras, apropiación 
del nuevo enfoque, y para eso es 
necesario invertir en la formación 
de futuros formadores. El reto 
clave radica en el uso del idioma 
originario y su gramática.

- Avances en el Plan de Fortaleci-
miento Institucional para la mejo-
ra de la calidad educativa.

- Inquietud por el distanciamiento 
existente entre el PEI (2010-2014) 
y los POA de cada año. El Minis-
terio señalo que hay que conside-
rar que el PEI fue elaborado antes 
de la Ley Nº070, y que aquel es 
un instrumento dinámico que per-
mite ajustes según las demandas 
que surgen.

-  El saldo no ejecutado, que pasó al 
2012 (72 millones de bolivianos) 
tuvo importantes repercusiones 
para los donantes, como la impo-
sibilidad de justifi car ante sus se-
des el desembolso de los montos 
solicitados.

Se recomendó agilizar el procesos 
de las auditorías y mejorar el sistema 
de desembolsos.

4 25/07/2012 - Análisis de la estructura fi nancie-
ra: en el periodo 2010 - 2011 se 
ejecutó el 76% de los recursos.

- Gastos de inversión se han cu-
bierto aproximadamente con 85% 
de los recursos Canasta.

- El reporte de indicadores del PEI 
es desequilibrado. Hay ejes don-
de no se reportan indicadores.

- Montos del FASE I pendientes, 
ejecutados durante esta etapa por 
el FPS.

Se enfatizó en la aceleración de la 
mejora del sistema de indicadores.

5 28/11/2012 - Avances en la cobertura, especial-
mente de mujeres.

- 10 indicadores presentados, 4 con 
información complementaria y uno 
sin reporte, relativo a enseñanza.

- El gasto corriente se hace la 
mayor parte para el bono Juan-
cito Pinto. Los fondos Canasta se 
aplican a la inversión.

- Mayor consolidación del diálogo 
técnico entre socios.

- Se destacó el trabajo del ME en 
reportar los indicadores y com-
plementar el análisis con estima-
ciones alternativas.

- Buen manejo administrativo-fi -
nanciero; valorando así también 
positivamente la consolidación 
del trabajo de diálogo.

Por falta de documentación, los 
desembolsos no se hicieron en las 
fechas establecidas. Los miembros 
del FASE sugirieron que si se van 
a presentar nuevos casos de este 
tipo, en los TDRs de las auditorias 
se debe contemplar la revisión de su 
adecuado registro, para evitar futuras 
complicaciones.

6 01/07/2013 - El tema de dialogo fue la calidad 
educativa desde las acciones del 
PROFOCOM y su implementación 
en el aula.

- Se informó que gran parte de las 
metas planteadas para el 2012 ya 
habían sido alcanzadas y superadas.

- Así mismo el FASE valoró la pre-
sentación en tiempo y forma del 
Informe Financiero Canasta 2012.

El indicador No. 9, porcentaje de 
alumnos que han fi nalizado el 6º de 
primaria y secundaria tuvo un repor-
te incompleto.

Se acordó defi nir indicadores “alter-
nativos”, para aquellos indicadores 
que presenten difi cultades en su 
reporte.

Se propuso realizar un COFASE Ex-
traordinario para realizar un ajuste al 
PEI, que viabilizaría la concreción de 
metas, y la medición de los resulta-
dos 2010-2014.

ANEXO 1: RESUMEN DE LAS ACTAS DEL COFASE
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7 04/09/2013

Extraordinario

- Se presentó el ajuste de las metas 
de los indicadores del PEI para la 
gestión 2014.

- Se dio a conocer un retraso en la 
presentación de la auditoría exter-
na 2012.

- Se propuso que la Comisión de 
Indicadores, además del trabajo 
de monitoreo del MdE, debía revi-
sar los niveles de desagregación 
por sexo y área geográfi ca del PEI 
y los indicadores para el eje de 
Fortalecimiento Institucional.

8 19/03/2014 - En función del Plan de Cierre del 
FASE, se establecieron los me-
dios para garantizar las metas en 
el marco del PEI y la agenda de 
la denominada Comisión Post-
2014.

- Una delegación del ME acompaña-
da por la Embajada de Dinamarca, 
viajó a la sede del GPE (Alianza 
Global por la Educación, siglas en 
ingles) en Washington, con la fi na-
lidad de obtener fondos del GPE.

- Exposición de los datos de la 
Auditoría Externa 2012 indicando 
una buena gestión administrati-
vo-fi nanciera del Ministerio de 
Educación, la primera vez en con-
tar con esta opinión durante toda 
la operación.

- Algunos de los indicadores del 
POA no estuvieron vinculados a 
las metas establecidas en el PEI 
para gestión 2014, acordándose 
realizar los ajustes correspon-
dientes.

- Fueron superadas más del 54% 
del total de las observaciones de 
antigua data. 

- Se aconsejó fortalecer a las Es-
cuelas Superiores de Formación 
de Maestros.

9 18/06/2014 - El Ministerio de Educación se 
compromete a realizar el cierre 
del FASE.

- Se habló de las visitas a unidades 
educativas por representantes 
de la Canasta y participantes del 
PROFOCOM, que observaron in 
situ, la práctica docente en el aula.

- Se destacó la transferencia exi-
tosa de recursos a las Escuelas 
Superiores de Formación de 
Maestros ESFM.

- Se resalta la participación y com-
promiso del plantel docente en el 
proceso de adquisición de bienes 
para el equipamiento de centros.

- El avance en la presentación de 
indicadores ha sido importante, 
con excepción de los indicadores 
1 y 5, los cuales no pudieron ser 
actualizados por falta de informa-
ción sobre estimaciones pobla-
cionales, que deben provenir del 
INE.

- El Ministerio se comprometió a 
desarrollar los indicadores 1 y 5 
cuando se disponga de la infor-
mación del INE.

10 09/12/2014 - Se aprobó la solicitud el Ministerio 
de Educación para ampliar las acti-
vidades del FASE II hasta el 2015.

- Se abordó el tema del Plan de 
Cierre del FASE II.

- Se determinó realizar una progra-
mación de actividades para los 
primeros seis meses del 2015, 
misma que necesitaría de una 
auditoría externa institucional de 
la gestión 2015, y una auditoria 
especial del Cierre del FASE II.

- La auditoría 2013 retrasada, por 
declararse desierta, se propuso 
un COFASE extraordinario para 
solucionar el tema.

- Se acordó realizar una auditoría 
especial de la transferencia de 
recursos a las ESFM.

- Los miembros de la Canasta con-
cluyeron que asegurar el Cierre 
exitoso del FASE II, conjuntamen-
te con el FASE I, es una operación 
de Cooperación Internacional de 
gran relevancia.

- Socialización del nuevo PEI 
2016-2020.

11 03/04/2015 - Se aprobó el Programa Operativo 
de Cierre del FASE II, establecien-
do plazos y tareas concretas para 
el Ministerio de Educación y las 
ACI de Cansta.

La auditoría externa 2013 suscitó la 
opinión de limpio. Los resultados 
generales fueron positivos, aunque 
en gestiones pasadas tuvieron mejor 
desempeño.

Se planteó como “necesario” que se 
cumpla con la Programación Opera-
tiva del Cierre del FASE II, ya que se 
determinó la imposibilidad de futu-
ras ampliaciones.
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- Las ACI signatarias se compro-
metieron a fi nanciar la última 
auditoría externa.

- Se establecieron los TDR de la 
Evaluación Final del PEI 2010-
2014 del Ministerio de Educación 
a presentarse en septiembre de 
2015.

12 17/06/2015 - Se valoró que los acuerdos en al 
anterior COFASE fueran efectiva-
mente trabajados.

- AECID y la Embajada de Dinamarca 
fi nanciarán las Auditorías Externas 
de la Gestión 2015, y del Cierre 
del FASE, a través de una licitación 
conjunta.

- Finalmente, el Ministerio de Edu-
cación expuso los datos aporta-
dos por el “Informe Financiero 
– Fondos Canasta (FASE II) Ges-
tion-2014.

- Se manifestó preocupación por el 
incremento de la tasa de abando-
no en secundaria en el área rural, 
señalándose que es un aspecto 
que se debe analizar con urgen-
cia.

- Se establecieron como activida-
des pendientes, la fi rma de en-
miendas requeridas con las ACI 
signatarias, y la socialización del 
nuevo PEI 2016-2020.

13 09/03/2016 - Se presentan líneas estratégicas 
del Plan Quinquenal de Educa-
ción. 

- Se reprograma el cierre del Fase II.

- Informe fi nanciero 2015: se trata 
de viabilizar fondos para 2016. 

- Auditoría Externa 2014 y Auditoría 
Técnica Convenio ME-FPS.

- Difi cultades para usar fondos en 
2016.

- Comisión fi nanciera debe conci-
liar saldos fi nales con FPS.

- Se solicita información al FPS 
sobre uso de recursos adicionales 
de Canasta.

- Se presentarán las líneas estra-
tégicas del Plan Quinquenal al 
GRUS de Educación, así como el 
proceso de elaboración del Plan 
Sectorial y el nuevo PEI.

- Se fortalecerá la gestión admi-
nistrativa fi nanciera con fondos 
propios.

14 15/12/2016 - El Ministerio de Educación jus-
tifi ca la ampliación del cierre del 
FASE II por atraso en cierre de 
533 proyectos de infraestructura 
y equipamientos administrados 
por el FPS.

- Se reformula el cronograma de 
la Programación Operativa del 
FASE II.

- Proceso de conclusión de saldos 
no ejecutados por FPS. Falta deter-
minar composición y conceptos.

- No se amplía la ejecución de re-
cursos solo los plazos para con-
ciliar fondos fi nales.

- Se aprueban actividades de cie-
rre del FASE II: Auditoría Externa 
2015, Auditoría de Cierre del 
FASE II, sistematizaciones y do-
cumentos fi nales.

15 10/05/2017 - Se presenta la Auditoría Externa 
2015 con dictamen de estados 
combinados limpios. Se subsa-
nan todas las observaciones de 
control interno del Ministerio de 
Educación y se reponen activos 
siniestrados y se superan 64% de 
observaciones de antigua data.

- Se presenta informe fi nal de los 
15 indicadores.

- Sin informe de Auditoría Externa 
de FPS.

- Desajustes entre datos pobla-
cionales del INE y RUDE sobre 
cobertura educativa. El RUDE se 
ha validado con fondos de la Em-
bajada de Dinamarca.

- Enviar informe de FPS hasta el 15 
de mayo de 2017.

- Presentación pública de Auditoría 
Externa 2015 y Cierre del FASE II 
en el mes de mayo.

- Las ACI aprobaron la reinversión 
de multas y boletas de garantía 
como recursos del Ministerio de 
Educación para proyectos de in-
versión educativa. Falta presentar 
los proyectos.
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LOGROS Y AVANCES EDUCATIVOS DEL POMA 2004-2010

N° OBJETIVOS ESTRATEGIAS LOGROS

1 Establecimiento de una 
Gestión por Resultados en el 
Sistema Educativo Nacional

1. Fortalecimiento de la gestión de 
centros educativos.

1. Elaboración participativa de planifi cación estratégica de 
centros educativos, institutos técnicos, tecnológicos, ins-
titutos normales superiores y universidades.

2. Fortalecimiento institucional inter-
no; planifi cación, administración.

2.1. Diagnóstico institucional interno y contratación de 120 
consultores administrativos, de planifi cación y jurídicos.

2.2. Fortalecimiento institucional externo, de organizaciones 
sociales, no gubernamentales y ACI.

3. Fortalecimiento de instituciones 
descentralizadas, municipales y 
departamentales.

3.1. Institucionalización de cargos jerárquicos estratégicos 
departamentales, municipales y de institutos descentra-
lizados.

3.2. Creación del OPCE y del Sistema Plurinacional de Se-
guimiento, Medición, Evaluación y Acreditación de la 
Calidad Educativa.

2 Promover la participación y 
corresponsabilidad de los 
órganos de participación 
popular y de la sociedad.

- Fortalecimiento de la gestión par-
ticipativa, basada en la Estrategia 
de la Educación Boliviana (2004-
2015), modifi cada en años poste-
riores.

- 12 talleres temáticos y 8 congresos departamentales para 
construcción (inconcluso).

- Elaboración del Reglamento para las juntas escolares.

- Creación de la Comisión Nacional de la Nueva Ley Educati-
va Boliviana.

- Ley educativa basada en la Constitución Política del Estado.

3 Mejora de la calidad, el 
acceso y la permanencia en el 
Sistema educativo Nacional

1. Programa de alfabetización y post- 
alfabetización (Conclusión del “Yo 
si Puedo”).

1.1. Un total de 824.101 personas alfabetizadas en cuatro años 
(2004-2008). Permitiendo a la UNESCO declarar a Bolivia 
territorio libre de Analfabetismo. Menos del 4% de la po-
blación analfabeta.

1.2. Instalación del programa de postalfabetización.

2. Implementación del Sistema Pluri-
nacional de Certifi cación de Com-
petencias.

2.1. Total de 9.262 personas certifi cadas en diferentes grupos ocu-
pacionales (2008-2010). Datos ascendentes año tras año.

3. Apoyo a becas solidarias para 
educación superior.

3.1. Un total de 7.347 becas asignadas en cinco años (2006-
2010)

4. Indicadores de Misión (acceso y 
permanencia y calidad).

4.1. Cumplimiento de objetivos: expansión de la cobertura 
educativa con el incremento de 9,13 años de escolariza-
ción promedio (2004-2010).

4.2. Cumplimiento de objetivos: 45% de población entre 15-
65 años con 12 años de escolarización o más.

4.3. Tasa de cobertura neta por nivel de escolarización (2004-
2010): Inicial. 40.3%, Primaria 86.4%, secundaria 
56,8%, consiguiendo una cobertura parcialmente equita-
tiva según sexo. 

4.4. Cumplimiento de objetivos: tasa de conclusión de estu-
dios secundarios en educación secundaria con un incre-
mento de 2.9%, alcanzando un 23% en la tasa de término 
neta y 77% en la tasa de termino bruta (alcanzando la 
paridad de género).

4.5. Logros insufi cientes en calidad educativa en las áreas de 
lenguaje, razonamiento lógico matemático y realidad na-
cional (estudiantes de octavo año de escolarización).

ANEXO 2: PRINCIPALES RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO 
MULTIANUAL (POMA) 2005-2009
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4 Mejora de la infraestructura 
y equipamiento del Sistema 
Educativo Nacional

 Instalación del Fondo de Inver-
sión Productiva y Social (FPS). 
Fortalecimiento en equipamiento 
e infraestructura en niveles inicial, 
primario y secundario.

Total de 1002 unidades educativas con mejoras en infraestruc-
tura y equipamiento en 158 municipios del país (prioridad en 
área rural).

5 Desarrollo y articulación del 
currículo, que asegure la 
transitabilidad en el Sistema 
Educativo Nacional

1. Diseño Curricular del Sistema 
Educativo Plurinacional.

1.1. En 2007, se conformó un equipo de 104 consultores 
que diseñaron los lineamientos principales del sistema 
educativo (impreso en la ley 070) y el Modelo Educativo 
Socio-comunitario Productivo.

1.2. Desde el 2009 se dio lugar a la elaboración de planes y 
programas de estudio.

1.3. Socialización de los avances con las comunidades educa-
tivas (2007-2009).

2. Políticas de Educación en Nuevas 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación (Proyecto de Tele-
centros Educativos).

2.1. Total de 333 Telecentros Instalados en los 9 departamen-
tos (2006-2009).

2.2. Creación del Portal Educativo del Ministerio de Educación.

6 Mejora de la calidad de la for-
mación inicial y Permanencia 
de docentes

1. Formación docente en el marco de 
la Educación Socio-Comunitaria 
Productiva (por decreto nacional 
en 2009). Lineamientos estable-
cidos en el Primer Encuentro del 
SEP.

1.1. Programa de Especialización y Actualización de Maestros 
de Secundaria (3.000 maestros participaron del proceso)

1.2. Programa de Profesionalización de Maestros Interinos 
(32.662 mestros participantes del 2006-2010),

1.3. Itinerarios formativos, con la participación de 35.609 do-
centes participantes (2008-2010).

1.4. Capacitación y actualización para Docentes de Educación 
Técnica Superior a 876 maestros en todo el país

1.5. Capacitación en computación a 15.548 docentes en el 2010.

1.6. Incremento del 62% al 74% de maestros profesionaliza-
dos y con formación pedagógica pertinente. 

7 Fomentar, rescatar y articular 
las capacidades de investiga-
ción científi ca

Cambio en la administración del 
Viceministerio de Ciencia y Tecnolo-
gía, del Ministerio de Planifi cación al 
Ministerio de Educación (2009).

- Documento de Potencial Científi co y Tecnológico boliviano 
(2009). 

- Banco de proyectos de investigación con 600 proyectos 
(2006-2010).
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PRINCIPALES LOGROS Y AVANCES EDUCATIVOS DEL PEI

N°  EJES ESTRATÉGICOS PROGRAMAS LOGROS

1 Base fundamental – participa-
ción y control social

Transparencia y seguimiento Participación de más de 4.771 sectores y organizaciones de la 
sociedad civil en la socialización de políticas y normas sobre 
transparencia de la gestión pública sectorial.

Atención a más de 6 mil denuncias de padres, estudiantes y 
otros actores. 

Control social Se realizaron más de 100 eventos de coordinación con organi-
zaciones de la sociedad civil.

Congresos nacionales y encuentros 
educativos para fomentar la partici-
pación social comunitaria

Realización de 4 encuentros pedagógicos (uno por año) con 
la participación de más de mil delegados de la sociedad civil 
organizada.

Promulgación de la Ley N° 070 de la Educación “Avelino Siñani 
- Elizardo Pérez” el 20 de diciembre de 2010.

2 Eje equidad y oportunidad Bono Juancito Pinto Subsidio de incentivo a la permanencia, conclusión y matricu-
lación escolar “Bono Juancito Pinto que cubre a más de dos 
millones de estudiantes de primaria y secundaria.

La tasa de asistencia escolarizada de 72,32% en 1992 ascendió 
a 87,24% en 2012.

Educación de personas jóvenes y 
adultas

Más de un millón jóvenes y adultos alfabetizados entre 2006 
y 2014.

Del año 2009 al 2014 hubo más de 200 mil graduados de 3ro 
de primaria y más de 75 mil graduados de 6° de primaria.

Educación inclusiva Al 2013 más de ocho mil estudiantes con discapacidad, fueron 
registrados en educación regular de forma indirecta.

Hasta el 2014 más de 10 mil estudiantes con discapacidad fue-
ron matriculados de forma directa.

Entrega gratuita del Diploma de 
Bachiller

Del 2009 al 2014 se entregaron más de 700 mil diplomas de 
bachiller de manera gratuita a todos los estudiantes egresados 
del nivel secundario, en los subsistemas de educación regular 
y de educación alternativa y especial.

Modalidad B (Ingreso sin exáme-
nes) para la admisión de postulan-
tes a las Escuelas Superiores de 
Formación de Maestras y Maestros 
(ESFM) y Unidades Educativas

Entre 2010 y 2013 hubo más de 2000 inscritos en las ESFM 
bajo la modalidad B.

Estudiantes matriculados en Institu-
tos Técnico – Tecnológicos

Se puso en funcionamiento más de 100 institutos técnicos tec-
nológicos fi scales.

Entre 2011 y 2014 se matricularon más de 170 mil estudiantes 
en Institutos Técnico - Tecnológicos fi scales.

Centros de Apoyo Integral Pedagó-
gico en regímenes penitenciarios 
(CAIP)

Más de 2000 niños y niñas de centros penitenciarios fueron 
benefi ciados con los CAIP.

3 Eje educación de calidad
Desarrollo, transformación curricu-
lar y gestión institucional del siste-
ma educativo plurinacional

Creación de 11 Currículos Regionalizados (adecuados a la cultura 
de cada región y población en Bolivia) aplicados desde el 2015.

ANEXO 3: PRINCIPALES RESULTADOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 2010 - 2015
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La implementación del currículo del Sistema Educativo Plurina-
cional (socio-comunitario productivo) permitió que más de 14 mil 
jóvenes y adultos egresen de primaria, más de 85 mil de secundaria 
y más de 65 mil de institutos de formación técnica productiva.

100% de unidades educativas regulares e institutos técni-
co-tecnológico implementan el Currículo socio-comunitario 
productivo.

Universidades Indígenas Bolivianas Se crearon las universidades indígenas Casimiro Huanca, Tu-
pac Katari y Apiaguaiki Tupa. Entre 2009 y 2014 matricularon a 
más de 2 mil estudiantes.

Becas de Estudio Otorgación de 100 becas de estudio, para las mejores universi-
dades del exterior en el 2014.

Entre 2008 y 2014 se otorgó más de 5 mil becas solidarias 
pre-pago para el acceso a universidades privadas del país.

Entre 2008 y 2014 se otorgó más de 15 mil becas solidarias 
para institutos técnicos y tecnológicos privados del país.

Educación intra e intercultural y 
plurilingüe

Hasta 2014 se han creado 16 Institutos Plurinacionales de Es-
tudio de Lenguas y Culturas (IPELC).

Programa de Profesionalización de 
Maestros Interinos (PPMI)

Entre 2007 y 2014 participaron del PPMI más de 47 mil maes-
tros interinos.

Mejoramiento y formación per-
manente de docentes en todos los 
niveles del Sistema Educativo Plu-
rinacional

Entre 2006 y 2014 se formaron más de 250 mil maestros en 
ejercicio.

El Programa de Formación Complementaria para Maestras y 
Maestros (PROFOCOM), en su primera fase tituló a más de 30 
mil docentes, más de 60 mil en la segunda fase y más de 30 
mil maestros están cursando la tercera fase, cubriendo casi la 
totalidad de maestros en el país.

Más de 2 mil maestros del PROFOCOM se encuentran cursan-
do el último semestre del nivel maestría.

Dotación de nuevos ítems para 
maestras y maestros, incremento 
salarial y nivelación de horas de 
trabajo

El Ministerio de Educación ha creado 35 mil ítems nuevos al 
2014.

Cada año, desde el 2006 hasta el 2014, se ha incrementado en 
un 10% el salario de magisterio.

Se han nivelado más de 318 mil horas para regular los défi cits 
de maestros en el Sistema Educativo Plurinacional.

Infraestructura y equipamiento edu-
cativo

Entre 2006 y 2014 se realizaron más de 500 obras en más de 
600 Unidades Educativas.

Entre 2007 y 2014 se dotó de infraestructura nueva a 38 Escue-
las Superiores de Formación de Maestros.

Acceso a las tecnologías de infor-
mación y comunicación

Entre 2006 y 2014 se implementaron más de 500 telecentros 
en todo el país, equipados con cerca de 6 mil computadoras.

En 2014 se difundieron 8 programas educativos, benefi ciando a 
más de mil participantes.

Una computadora por docente Entre 2011 y 2014 se entregaron más de 120 mil computadoras 
a maestras y maestros.
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4 Eje educación productiva Sistema Plurinacional de Certifi ca-
ción de Competencias

Entre 2008 y 2014 se entregaron más de 16 mil Certifi cados de 
Competencias a ciudadanas y ciudadanos bolivianos, recono-
ciendo sus competencias laborales y artísticas.

Equipamiento de institutos técnicos 
tecnológicos superiores públicos

Entre 2006 y 2014 se equiparon 71 institutos técnico–tecnoló-
gicos, a través de 355 procesos de equipamiento.

Educación Secundaria Comunitaria 
y Productiva

En 55 municipios del país se implementó el programa de Edu-
cación Secundaria Comunitaria Productiva.

Bachillerato Técnico Humanístico En el 2014 se graduaron más de ocho mil bachilleres técni-
co-humanísticos.

5 Eje fortalecimiento de la gestión 
educativa 

Elaboración de normativa específi ca 
en el marco de la Ley Nº 70

Elaboración de normas, reglamentos, y manuales de procedi-
mientos.

Libreta Escolar Electrónica Implementación del sistema de libretas escolares electrónicas 
desde el 2015.

Acuerdos Bilaterales con países lati-
noamericanos

Más de 20 acuerdos bilaterales de colaboración educativa con 
Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Panamá, Venezuela, Ecua-
dor, Paraguay, México y Perú.

Acuerdos Bilaterales y proyectos 
técnicos con otros países (Norte 
América/Europa/Asia)

Más de 12 Convenios Bilaterales de recepción de cooperación 
técnica y fi nanciera con los países de Belarús, Bélgica, Canadá, 
Corea, China, España, Japón, Rusia, y Suiza.

Otorgación de Títulos Profesionales Durante la gestión 2014 se emitieron y entregaron 53 mil títulos 
profesionales.

Entre el 2009 y el 2014 se redujo el tiempo de tramitación de 
títulos de 75 a 21 días.
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ProcesosProcesos 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Políticos
Periodo de transición

Gobierno de 
Carlos Mesa

Gobierno de 
Rodríguez Beltzé

Gobierno de
Evo Morales

Plan Nacional de 
Desarrollo (PND)

Constitución Política del 
Estado Plurinacional

Educativos

Reforma educativa Proyectando las transformaciones y primeros pasos

Plan Operativo Multianual (POMA)

Congreso Nacional de 
educación (Sucre).

Anteproyecto de la Ley 
Nacional de Educación.

Se inicia la Campaña 
Nacional de Alfabetiza-
ción.

Creación del Bono Juan-
cito Pinto.

Creación de los prime-
ros Telecentros Educati-
vos Comunitarios.

Campaña Nacional de 
Alfabetización llega a 
30.000 puntos con más 
de 50.000 facilitadores 
con el programa Yo sí 
puedo.

Elaboración comunitaria 
de la nueva currícula.

Bolivia, Territorio Li-
bre de Analfabetismo. 
824.000 personas alfa-
betizadas; reducción del 
analfabetismo del 13% 
al 3,77%.

Fundación de las Uni-
versidades indígenas

Creación del Sistema 
Plurinacional de Certi-
fi cación de Competen-
cias.

1er Encuentro Peda-
gógico del Sistema 
Educativo Plurinacional 
presenta el nuevo currí-
culo base, de Educación 
Regular, Alternativa y 
Especial, de Formación 
de Maestras/os y de 
Formación Profesional 
Técnica.

Debate y socialización de las 
nuevas currículas.

Debates y aportes comuni-
tarios a la Nueva Ley de la 
Educación.

Diploma de Bachiller gratui-
to.

Disminuye la deserción es-
colar del 5% al 2% gracias 
al Bono Juancito Pinto que 
llega a casi 14.000 Unidades 
Educativas y a más de un 
millón setecientos mil estu-
diantes.

Incremento salarial del 14% 
a maestras/os.

Creación de la Unidad de 
Transparencia del Ministerio 
de Educación.

Apr
ción
Edu
– El

Se p
Estr
del 
ción

Des
dota
ítem
gula

Se o
Dep
les.

Coopera-
ción Inter-
nacional

Cooperación por proyectos Co

Adscripción de Bolivia a la Declaración de 
París.

Programa Educativo Indígena (Países Bajos).

Declaración de Santa 
Cruz sobre Desarrollo 
Sostenible para avan-
zar en compromisos de 
Cumbre del Milenio y 
Objetivos de Desarrollo 
del Milenio.

Reducción de los recur-
sos externos para inver-
sión en países del Norte.

Creación de UNASUR

Agenda de Acción del 
ACCRA

Evaluación de la Declara-
ción de París en Bolivia.

Bol
dici
med

Nue
ción
ña.

En la 
Canasta

FASE (I)

Países Bajos crea La 
Canasta.

Firma del MdE.

Incorporación de 
Dinamarca y Suecia.

Suecia establece su 
programa de país 
quinquenal 2005 – 
2010.

Reunión de Evaluación 
Conjunta.

Reunión del Comité In-
terinstitucional de Eva-
luación.

Incorporación de Espa-
ña.

Sistema del País Coor-
dinador.

Primer país coordinador, 
Dinamarca.

País coordinador, Países 
Bajos.

Esta
mor
mie

País

Esta
mité
Fon
Edu

ANEXO 4: LÍNEA DEL TIEMPO
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Procesos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102010 20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016

PROCESO DE CAMBIO

Agenda patriótica 
2025

Revolución educativa

Plan Estratégico Institucional del Ministerio de Educación (PEI)

obación y promulga-
n de la nueva Ley de 
ucación Avelino Siñani 
lizardo Pérez.

pone en marcha el Plan 
ratégico Institucional 
Ministerio de Educa-

n.

sde el 2006 al 2010 se 
aron 20.983 nuevos 

ms en Educación Re-
ar.

organizan los I Juegos 
portivos Plurinaciona-

Inicio del Programa 
de Post-alfabetización 
y continuación de la 
alfabetización.

Se distribuyen las 
primeras 21.049 com-
putadoras a maestras/
os. En 2013 llegarán a 
115.800.

Se institucionalizan las 
Olimpiadas Científi cas 
Estudiantiles.

Inicio del Programa 
de Formación Com-
plementaria de Maes-
tros (PROFOCOM).

Establecimiento del 
Currículo Base del 
SEP.

Nuevas políticas en edu-
cación productiva

Bachillerato Técni-
co-Humanístico.

1.887.625 estudiantes 
se benefi cian del Bono 
Juancito Pinto.

100.972 maestros parti-
cipan en el PROFOCOM.

100.000 participantes en 
programas de alfabetiza-
ción desde el 2011.

160.000 participantes en 
programas de post-al-
fabetización desde el 
2011.

Primeros 24.384 gra-
duados del PROFOCOM.

Conversión de 9 Centros 
de Educación Especial 
en Centros Integrales 
Multisectoriales.

Al menos 16.000 estu-
diantes con discapaci-
dad están incluidos en 
Centros de Educación 
Regular.

Se han entregado más 
de 30.000 certifi cados 
de competencia labora-
les.

Proceso de instituciona-
lización y nombramiento 
tras exámenes y concur-
so de directores de Cen-
tros, autoridades distri-
tales y departamentales.

60.000 maestros reciben 
sus títulos de licenciatu-
ra con el PROFOCOM.

Con la tercera fase se 
espera llegar a 135.000 
maestros con licencia-
tura.

Cierre y evaluación del 
Plan Estratégico Ins-
titucional PEI (2010 - 
2015).

Se abren 16 Centros de 
Apoyo Integral Pedagó-
gicos (CAIPs) en recin-
tos penitenciarios para 
niños/as con padres 
privados de libertad.

 Se abren 15 Escuelas 
de Frontera, 8 Escuelas 
Liberadoras del Pueblo 
Guaraní y 8 de Riberas 
de Río. 

102.000 graduados a 
6to de Primaria con el 
Programa de Post-alfa-
betización.

Campaña Bolivia Lee: 
230.041 libros recolec-
tados para 785 bibliote-
cas comunitarias

operación alineada con los Estados

ivia cumple la con-
ón de país de renta 
dia.

evo Marco de Asocia-
n País Bolivia – Espa-

Grupo de América La-
tina y el Caribe, CME 
y CLADE proponen 
perspectiva de Edu-
cación como Derecho 
Humano

Seguimiento a la EPT: 
Se estancan avances 
en escolarización en 
el mundo-

La Cooperación del Rei-
no de los Países Bajos 
deja Bolivia.

Informe de Seguimiento 
de UNESCO: No se al-
canzarán ninguno de los 
Objetivos de Educación 
para Todos.

Cumbre de Naciones 
Unidas aprueba Agenda 
2030 para el Desarrollo 
Sostenible

Se crea Foro de Países 
de América Latina y el 
Caribe para implemen-
tación y seguimiento de 
la Agenda 2030 de De-
sarrollo Sostenible

FASE (II)

ablecimiento del Me-
rándum de Entendi-
ento FASE (II).

s coordinador, Suecia.

ablecimiento del Co-
é de Seguimiento al 

ndo de Apoyo al Sector 
ucativo COFASE.

Incorporación UNFPA.

País coordinador, Es-
paña.

3/05. COFASE 1
 ‐ Análisis del PEI.

21/10 COFASE 2
 ‐ Análisis de los 15 

indicadores del 
MdE.

País coordinador, Di-
namarca.

25/01 COFASE 3
 ‐ Diálogo sobre 

la formación de 
maestras y maes-
tros.

25/07 COFASE 4 
 ‐ Análisis de la es-

tructura fi nanciera 
del Ministerio de 
Educación.

28/11 COFASE 5
 ‐ Presentación del 

avance de 10 pri-
meros indicadores.

País coordinador, Países 
Bajos.

01/07 COFASE 6
 ‐ Análisis de la calidad 

educativa, presen-
tación del informe 
fi nanciero.

04/09 COFASE 7
 ‐ Ajuste de metas de los 

indicadores.

País coordinador, Es-
paña.

Aprobación de la am-
pliación del FASE II

19/03 COFASE 8
 ‐ Establecimiento de un 

plan de cierre para el 
FASE.

18/06 COFASE 9
 ‐ Especifi caciones para 

el cierre del FASE, 
transferencia de re-
cursos a las ESFM.

09/12 COFASE 10
 ‐ Ampliación del FASE 

hasta el 2015.

País coordinador, Es-
paña.

Aprobación del Plan de 
cierre del FASE II

15/04 COFASE 11
 ‐ Establecimiento de 

los TDR de la Eva-
luación Final del PEI 
2010-2014.

17/06 COFASE 12
 ‐ Exposición del “Infor-

me Financiero – Fon-
dos Canasta (FASE II) 
Gestion-2014.

País coordinador, Es-
paña.

09/03 COFASE 13
 ‐ Presentación de lí-

neas estratégicas del 
Plan Quinquenal de 
Educación

15/12 COFASE 14
 ‐ Aprobación activida-

des cierre del FASE II.

10/05/2017 

COFASE 15. 
 ‐ Informe Final 15 indi-

cadores.

Auditoría Externa 2015
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