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INTRODUCCIÓN

En el Perú de los últimos años, la oferta y demanda de servicios pri-
vados de educación ha crecido notablemente. Esto ha ocurrido tanto 
en Lima como en el resto del país, lo que ha dado lugar a debates e 
investigaciones sobre el tema. Sin embargo, debido a la escasez de in-
formación oficial sobre las escuelas privadas, lo que se sabe de ellas y 
del mercado educativo privado es aún poco. Por lo general, los análisis 
se limitan a comparar, de manera global, los resultados promedio de 
las escuelas de gestión pública y privada, sin lograr captar la compleji-
dad del contexto y la especificidad del funcionamiento de las escuelas 
que operan en distintos territorios. 

La situación de las escuelas privadas creadas a partir de mediados 
de la década del noventa, y orientadas a los sectores medios emergen-
tes y bajos, es uno de los temas que menos se ha trabajado. Como 
veremos, la bibliografía coincide en que una exploración más elabora-
da y profunda de lo que ocurre con ellas requería de datos que hasta 
el momento no estaban disponibles, como los rangos de pensión, las 
características de estas diferentes escuelas, las motivaciones de sus pro-
motores, etc. A esto se sumaba la necesidad de conocer su organización 
y condiciones laborales, así como de comprender cómo funcionan los 
mercados educativos en el Perú, especialmente en zonas emergentes.

Este estudio busca llenar este vacío analizando cómo opera el 
mercado de la educación privada en un territorio específico: el dis-
trito limeño de San Juan de Lurigancho (de ahora en adelante, SJL), 
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a través de datos sobre el estado y funcionamiento de sus escuelas 
privadas. 

Este objetivo da lugar a dos grandes temas de investigación que 
dan forma al estudio. En una primera sección, titulada “Mirada his-
tórica a la creación y regulación del mercado educativo”, buscamos en 
primer lugar exponer cómo se estructura el mercado de la educación 
privada en el Perú en función de los patrones de oferta y demanda, 
así como de los resultados que obtiene el sector educativo privado; 
cómo ha ido evolucionando ese mercado en las últimas décadas; cómo 
puede caracterizarse su equilibrio; cuáles son sus fallas (información 
imperfecta, racionalidad acotada, libre movilidad de factores, friccio-
nes en los posibles ajustes de la oferta y la demanda, entre otras), y 
si se distinguen en él segmentos diferenciados. En segundo lugar, en 
esta sección analizamos de qué manera ha ido evolucionando el marco 
regulador de la educación privada en el país en las últimas décadas, y 
proponemos algunos temas para el debate sobre los servicios privados 
de educación.

En una segunda sección, titulada “El funcionamiento del merca-
do educativo en San Juan de Lurigancho”, aplicamos el análisis ante-
rior a lo que ocurre en las escuelas de ese distrito limeño. La elección 
de SJL como zona de estudio se debe a que, en varios sentidos, esa de-
marcación refleja las dinámicas y resultados que se observan en el resto 
del país. En particular, tanto la evolución de la matrícula privada, 
como el desempeño de los estudiantes y la capacidad de generación de 
ingresos de los adultos, son estadísticamente similares entre SJL y el 
resto del Perú urbano. 

La sección analiza el funcionamiento de las escuelas privadas de 
SJL desde tres perspectivas, con distintos objetivos: (i) en tanto espa-
cios para generar ingresos, se busca saber cuáles son los incentivos de 
sus promotores, qué tan rentables son estos centros educativos, cómo 
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operan los procesos de toma de decisiones de los promotores y en qué 
medida cumplen el objetivo de mejorar los aprendizajes de sus estu-
diantes; (ii) en tanto espacios educativos, se pretende establecer cuál 
es su organización interna, cuáles son sus prácticas de liderazgo, cómo 
se coordina y capacita a los recursos humanos, y cuál es la relación con 
las familias; y (iii) en tanto centros de labores, se busca determinar las 
condiciones laborales de los docentes en estos nuevos segmentos del 
mercado educativo y en qué medida los incentivos de este mercado 
conducen a mejorar los aprendizajes de los alumnos.

El estudio se ha llevado a cabo utilizando una metodología mixta, 
tanto en la definición de la muestra como en el diseño de los instru-
mentos y en el análisis, lo que nos permite tener una mirada integral 
del funcionamiento del mercado de la educación privada. Esta mirada 
combina el análisis de las características estructurales y específicas de 
la gestión de las escuelas privadas y lo contrasta y enriquece con la 
perspectiva de los actores.





1. ¿CÓMO APROXIMARNOS AL ESTUDIO
DE LOS MERCADOS EDUCATIVOS?

 

La provisión privada de servicios educativos en el nivel básico regular 
ha crecido notoriamente en las últimas dos décadas y ha cobrado im-
portancia en el análisis del sistema educativo peruano (Cuenca 2013, 
Sanz 2014 a y b, Balarin 2015 a y b). Hoy en día, uno de cada tres 
estudiantes en el país y uno de cada dos en Lima se educa en institu-
ciones educativas privadas. Tal crecimiento ha sido descrito como un 
proceso de privatización por defecto (Balarin 2015a), que ocurre con 
escasa presencia del Estado y “de abajo hacia arriba”, es decir, sin que 
sea producto de políticas explícitas de privatización, sino de dinámi-
cas de oferta y demanda en cierta medida espontáneas, pero también 
facilitadas por un marco regulador que, como veremos, es mínimo, 
contradictorio, sumamente débil y poco efectivo (Balarin 2015a). 

El crecimiento del mercado de la educación privada en este contex-
to ha tenido consecuencias no deseadas, como la alta segregación educa-
tiva (Benavides y otros 2014, Rivas 2014, Balarin 2015a, Balarin y Escu-
dero 2018) y la heterogeneidad de la oferta, tanto pública como privada. 
En el extremo más caro del segmento privado encontramos escuelas que 
por cuenta propia alcanzan altos niveles de calidad a un precio compa-
rativo muy alto, pero en el otro extremo hay una oferta casi del todo 
desregulada, muchas veces informal y comparativamente barata, que ha 
crecido de espaldas al Estado. Notamos, así, que con el aumento en la 
participación privada se ha configurado un mercado educativo en el que 
las fallas son abundantes (Ñopo 2015 a, b y c). 
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En el Perú, el proceso de privatización por defecto se ha desarro-
llado en un contexto macroeconómico cambiante. La crisis econó-
mica de la década del ochenta trajo una severa contracción del gasto 
público en educación. Para la década del noventa, el país tenía uno 
de los niveles de inversión educativa y gasto por alumno más bajos de 
la región, el salario docente era ínfimo, la infraestructura educativa 
estaba muy deteriorada y el sector no invertía en procesos de mejora 
continua (Bing Wu 2001). Esto contribuyó a que muchas familias, in-
cluso las de escasos recursos, comenzaran a enviar a sus hijos a escuelas 
privadas, y a que se instalara en el imaginario ciudadano la idea de que 
la educación privada siempre es mejor que la pública. 

En 1996, el Ministerio de Educación promulga el decreto legis-
lativo 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educación. Este 
decreto plantea una serie de medidas orientadas a estimular la inver-
sión privada en educación, que incluyen exoneraciones tributarias y la 
posibilidad de hacer inversiones educativas con fines de lucro. Al mo-
mento de promulgarse, se llegó a pensar que la apertura del mercado 
de la educación, no solo permitiría ampliar la cobertura de servicios 
educativos, sino mejorar su calidad. Con el incentivo del lucro, la ex-
pectativa era que más actores participaran en los mercados educativos, 
para así aumentar la competencia y, con ello, generar los incentivos a 
la innovación que llevaran a optimizar los procesos educativos.

En los casi 20 años que han seguido a la promulgación de esta 
norma, claramente han aumentado la oferta y demanda de educación 
privada. Pero la falta de un marco regulador adecuado, sumado a las 
fallas en un mercado tan atípico como el de los servicios educativos, 
han formado un mercado que no llega a todo el país y, ahí donde sí 
lo hace, la oferta privada no siempre supera a la pública en calidad o 
resultados. Esto se evidencia, por ejemplo, en las evaluaciones censales 
de estudiantes (ECE), según las cuales el desempeño de los estudiantes 
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en colegios privados supera al de los públicos en los distritos más pu-
dientes, pero no en los distritos emergentes. 

En años recientes, el sector educación ha empezado a realizar 
cambios importantes y largamente pospuestos en las escuelas públicas. 
El aumento del presupuesto público para el sector ha permitido ini-
ciar procesos como la reforma de la carrera magisterial —que vincula 
el progreso en la profesión docente a los méritos y ofrece incentivos y 
estrategias formativas para la mejora de la calidad de la enseñanza—, 
y poner en marcha intervenciones estratégicas en todos los niveles y 
modalidades de la educación básica. Así, encontramos intervenciones 
como el soporte pedagógico urbano, bilingüe intercultural y multi-
grado para las primarias públicas; la jornada escolar completa en se-
cundaria; y el perfeccionamiento de la enseñanza del inglés y de la 
educación física, entre otras. Estas intervenciones incluyen mejoras en 
las orientaciones pedagógicas y curriculares para las escuelas públicas; 
en las condiciones del trabajo docente y en los procesos de formación 
de maestros en servicio; en la atención a las diferentes necesidades de 
aprendizaje de los niños (ej. refuerzo escolar); en la infraestructura y 
en los materiales que reciben las escuelas públicas. 

Estos cambios en la educación pública —que desafortunadamen-
te han sufrido las consecuencias de un gobierno nacional y sectorial 
muy débil durante el año 2017—, junto con las nuevas muestras de 
interés por parte del Estado por ejercer una regulación más efectiva —
parcialmente abandonadas durante la gestión del ministro Idel Vexler 
ese mismo año—, pueden influir en la configuración del mercado pri-
vado de servicios educativos. 
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1.1.  El funcionamiento de los mercados educativos

Las primeras reformas que introdujeron mecanismos de mercado 
en la provisión pública de servicios educativos se inician en los años 
ochenta, en países como el Reino Unido, Nueva Zelanda, Holanda, 
y Chile. El diagnóstico del momento era que los sistemas educativos 
controlados por burocracias centralizadas habían dado lugar a una cri-
sis de rendimiento escolar. Frente a esto, se propuso crear mecanismos 
de competencia en una estructura institucional en la cual el Estado 
seguía siendo el principal agente encargado de financiar y proveer ser-
vicios educativos, pero con algunas innovaciones. Surgieron así los 
llamados “cuasimercados educativos” (Le Grand 1991): un modelo 
de gestión nacional de los servicios educativos en el cual el financia-
miento se dirige a la demanda y ya no a la oferta; donde las familias, 
provistas de bonos educativos (o vouchers) y de información veraz re-
sultante de pruebas estandarizadas, podrían elegir las mejores escuelas; 
y donde las escuelas, a su vez, competirían por este financiamiento 
proponiendo mejoras para atraer a más familias. 

Los propulsores de estas reformas argumentaban que “la jerar-
quía de limitaciones democráticas y burocráticas a la que las escuelas 
públicas se tienen que ajustar [i. e. el control público] impide el logro 
de buenos resultados, porque las escuelas no tienen la posibilidad de 
establecer sus propias metas, ni la capacidad administrativa para con-
tratar y despedir docentes, ni la capacidad para determinar su propio 
currículum” (Lauder y otros 1999: 15). Un elemento importante de 
esta crítica es que los sistemas de educación del Estado habían permi-
tido que los procesos de toma de decisiones se subvirtieran para servir 
a los intereses de los administradores públicos y docentes (Adnett y 
Davies 1999: 223), dejando de lado los de los estudiantes o la socie-
dad (ver también Chubb y Moe 1990). 
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En contraste, en un cuasimercado educativo, la competencia en-
tre escuelas llevaría a estándares de calidad cada vez mayores y sacaría 
del mercado a aquellos operadores que no pudieran proporcionar un 
servicio óptimo y acorde con las demandas de las familias (Friedman 
1962). Se esperaba que los cuasimercados educativos, al promover la 
diversidad en la oferta para satisfacer las necesidades de la demanda, 
pudieran responder mejor a lo que requerían los distintos grupos y 
generar, así, una educación más equitativa e inclusiva.

En este contexto de liberalización de los servicios educativos, el 
rol del Estado seguía siendo importante, aunque con cambios sustan-
ciales. Incluso en las versiones más radicales de creación de mercados 
educativos, el financiamiento público para respaldar las decisiones de 
las familias, así como un fuerte rol regulador del Estado, se considera-
ban fundamentales. El propio Milton Friedman —gran propulsor de 
los cuasimercados de servicios públicos en el mundo— opinaba que la 
educación tiene tantos beneficios sociales, que es indispensable garan-
tizar su financiamiento público y un margen importante de control 
estatal (Levin 2002).

En el caso del Reino Unido, por ejemplo, las primeras reformas 
que introdujeron mecanismos de mercado en la educación pública se 
dieron en un marco de significativas limitaciones regulatorias: el finan-
ciamiento público no podría ser utilizado para adquirir servicios en el 
sector privado; se introdujo un currículo nacional obligatorio (lo que en 
la práctica restringía las decisiones familiares); y el Estado siguió fijando 
los salarios docentes (Glennerster 1991). Con el tiempo, el esquema se 
fue modificando, y a partir de los años noventa se permite el ingreso 
de proveedores privados que compiten por financiamiento público y 
que son igualmente regulados por el Estado. Algo similar ocurre en el 
caso chileno, donde se promueve la autonomía en la gestión escolar y la 
competencia entre escuelas, pero se mantiene el financiamiento público 
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y el control estatal de la calidad mediante la aplicación de pruebas estan-
darizadas y otros mecanismos de regulación.

En el Perú, en cambio, el rol del Estado en la educación privada 
ha sido muy débil. A diferencia de Chile o el Reino Unido, la parti-
cipación del Estado peruano mediante subsidios a los agentes educa-
tivos o a través de una regulación efectiva del mercado ha sido casi 
inexistente. Se aplicó una reforma de “primera generación” (apertura 
de los mercados) y quedó pendiente la de “segunda generación” (ajus-
te de los mecanismos de mercado en búsqueda de mayor eficiencia).

1.2.  Las fallas y consecuencias no deseadas de los mercados
  educativos

La investigación realizada en las tres décadas que han seguido a la im-
plementación de este tipo de reforma en países como el Reino Unido, 
Nueva Zelanda y Chile, sugiere que los mercados educativos tienen 
una serie de fallas que impiden que se cumpla el ideal de mejora de la 
calidad con equidad, y que han profundizado la segregación educativa.2 

Para comprender mejor el funcionamiento de los mercados de la 
educación, vale la pena recordar que el servicio educativo es de una 
naturaleza particular, muy diferente a la de otros servicios, para los 

2 La falta de regulación e informalidad del mercado educativo privado peruano —similar 
a la de otros contextos en desarrollo—, llevan a reflexionar sobre una posible política de 
financiamiento público a la educación privada (Balarin y Escudero, en prensa). Si bien 
este tema supera los límites de nuestro trabajo, ha cobrado creciente importancia en la 
discusión internacional, tanto académica como política. Por ejemplo, fue un tema de dis-
cusión en los paneles de segregación y de mercados educativos en la Conferencia Anual de 
la Sociedad de Educación Comparada e Internacional (CIES) celebrada en el año 2018 en 
México. También lo fue en el seminario internacional “Inclusión social y académica. De 
la política a la escuela”, organizado por el Centro de Justicia Educacional y el Centro de 
Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile ese mismo año.
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cuales un mercado puede crear una asignación eficiente de recursos. 
Las fallas de mercado, que alejan al equilibrio de mercado del óptimo 
colectivo (en el sentido de Pareto: maximización conjunta del bien-
estar de todos los agentes), son varias. Como explicamos a continua-
ción, aunque algunas de estas fallas no son exclusivas de los mercados 
de servicios educativos, en conjunto hacen que esos mercados sean 
singulares.

En primer lugar, el enfoque de los cuasimercados se fundamenta 
en la idea de que las familias toman o pueden tomar decisiones ex-
clusivamente racionales para escoger lo que es mejor para sus hijos 
y así incentivar la competencia entre escuelas. Sin embargo, los seres 
humanos no somos los agentes racionales que plantean los modelos de 

Tabla 1
Fallas de los mercados educativos

1. Las decisiones de las familias no se basan necesariamente en consideraciones sobre la 
calidad (racionalidad acotada).

2. Dificultades para la decodificación de la información: las decisiones educativas de las 
familias están mediadas por su capital social y cultural, y la información está distribui-
da asimétricamente.

3. La competencia genera incentivos para que las escuelas seleccionen estudiantes con 
mejor perfil de rendimiento.

4. Las familias, en su búsqueda de estatus, se autoseleccionan, generando procesos de 
exclusión.

5. Existencia de externalidades en el proceso educativo: los resultados del servicio educati-
vo no dependen solo del proveedor sino también de los efectos de pares, características 
de las familias, perfil del estudiante, peligroso en un sistema educativo segregado.

6. La frecuencia de las transacciones dentro del mercado educativo es mucho más esporá-
dica que en otros servicios (switching costs).

7. La calidad del servicio educativo es difícil de observar o medir.
8. La entrada y salida de los agentes no es libre, tiene fricciones.
9. El problema del “fin de lucro” en las escuelas.
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competencia; tenemos una racionalidad acotada y no siempre somos 
“buenos” tomadores de decisiones. Diversos estudios han demostrado 
que las decisiones de las familias en materia de educación suelen guiar-
se por consideraciones de orden práctico (como la distancia entre el 
hogar y la escuela) y de naturaleza idiosincrática (Gorard 1999),3 que 
si bien son válidas, no tienen que ver con la calidad educativa. 

Varios autores muestran, además, que las decisiones educativas 
están mediadas por las características socioeconómicas de cada fami-
lia (Ball y Vincent 1998; Ball, Bowe y Gewirtz 1996; Reay y Ball 
1997; Denessen, Sleegers y Smit 2001; Echols y Willms 1995; Adnett 
y Davies 1999; Denessen, Driessena y Sleegers 2005; Abdulkadiroğlu, 
Agarwal y Pathak 2017), y que su capital cultural cumple un papel 
fundamental, en tanto que algunas familias pueden “decodificar” me-
jor que otras las características de distintas escuelas y determinar si una 
escuela es o no de calidad (Adnett y Davies 1999: 195).

Esto lleva a que las familias de mayor nivel socioeconómico (cuyo 
capital social y cultural suele ser mayor) estén mejor posicionadas 
para tomar decisiones educativas que las familias de menor nivel 
socioeconómico, lo cual genera importantes asimetrías en los re-
sultados de las decisiones familiares. (Balarin 2015b: 16)

Por otro lado, la educación también tiene el carácter de bien 
posicional, cuyo valor de intercambio depende, no de su valor ab-
soluto, sino de la cantidad que uno tiene en comparación con otros 
(Adnett y Davies 2002, Saporito 2003, Brown 2000), lo que lleva a 

3 Esta “racionalidad acotada” viene siendo advertida por la bibliografía sobre la economía 
del comportamiento, con resultados muy interesantes (Kahneman 2002) que dan cuenta 
de la predictibilidad de ciertas decisiones (Ariely 2010) y que sugieren acciones que pue-
den llevar a mejorar los resultados (Thaler y Sunstein 2008).
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que las familias utilicen criterios posicionales para elegir una escuela. 
En el esfuerzo por mejorar su posición social, ellas buscan agruparse 
en escuelas donde los pares tengan características deseables (como 
un nivel socioeconómico similar o mayor al suyo, por ejemplo). Al 
autoseleccionarse, las familias contribuyen a generar patrones estruc-
turales de segregación. 

Algo parecido ocurre desde el lado de la oferta. Tal como la teoría 
económica predice (Urquiola 2015), las escuelas han respondido a los 
incentivos del mercado poniendo en marcha mecanismos de selección 
(de los mejores alumnos) o de descarga (de alumnos con bajo rendi-
miento) (Whitty y Power 2000, Elacqua 2012, Levin 1998b). Así, las 
mejores escuelas tienden a ser aquellas que han logrado filtrar a los 
mejores alumnos, que generalmente son los de mayor nivel socioeco-
nómico, cuyos entornos familiares suelen conducir a aprovechar me-
jor la educación escolar. Las implicaciones que esto tiene en términos 
de estratificación y perpetuación de las desigualdades socioeconómi-
cas son claras.

Esta clase de proceso —de filtrado por parte de las escuelas y de 
elección asimétrica y autoselección por parte de las familias— contri-
buye a crear patrones de segregación escolar, es decir, a

[…] la distribución desigual de grupos específicos de alumnos 
caracterizados por determinadas variables (socioeconómicas, 
[étnicas, de habilidad], de género, etc.) entre las escuelas de un 
determinado territorio […] Estos patrones de distribución no 
responden a los efectos de una política intencional de asignación 
de alumnos según su diversidad, sino a una situación de facto. 
(Benito, Alegre y González-Balletbó 2014: 104)

Esto es particularmente problemático, dado que otra falla común 
de los mercados educativos son las externalidades, es decir, los efectos 
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o consecuencias imprevistos que afectan la calidad del servicio, pero 
que pueden no verse reflejados en su costo. Un estudiante aprende 
no solo de sus profesores y tutores, sino también de su entorno y de 
sus compañeros de clase. Esto, que en la bibliografía educativa se de-
nomina “efectos de pares”, da cuenta de una de las sinergias más im-
portantes que se genera en el proceso pedagógico, donde radica gran 
parte de la riqueza del proceso educativo. Los efectos de pares pueden 
ser tanto beneficiosos como negativos, y repercutir en todos los estu-
diantes o solo en algunos. Pero especialmente en sistemas educativos 
segregados, pueden generar impactos negativos para la sociedad, pues 
pueden llevar a reproducir y perpetuar las inequidades existentes (ver 
Balarin y Escudero 2018).

De esta manera, la calidad del servicio educativo no depende solo 
del proveedor, lo que es una diferencia muy importante con la mayo-
ría de mercados de servicios. La calidad del servicio de una cafetería, 
por ejemplo, depende fundamentalmente de la cafetería misma: sabor 
y temperatura del café, mobiliario, iluminación, ventilación, atención 
del personal, etc. En el servicio educativo, en cambio, el esfuerzo del 
estudiante y su familia importan; más aún, también importa la con-
dición socioeconómica de la familia. Esto genera una significativa in-
equidad en las oportunidades, la cual en el corto plazo tiene implican-
cias en los costos de proveer el servicio educativo, y en el largo plazo, 
si no se la toma en cuenta, perpetúa la inequidad de los resultados 
económicos.

Además de su impacto sobre la segregación educativa, los merca-
dos educativos presentan otros problemas, como la distribución asimé-
trica de la información. La información sobre la calidad del servicio 
educativo que maneja un proveedor, un consumidor potencial (padre/
madre de familia o estudiante) y un consumidor actual es diferente. 
Un director de colegio, o sus profesores, son conscientes de las posibles 
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limitaciones que tiene su propuesta educativa, pero no les interesa que 
todos las perciban. Con frecuencia, las familias que están buscando 
colegio para su hijo no cuentan con una fuente de información accesi-
ble, amigable y confiable que las ayude a tomar una decisión; y cuando 
si la hay, de todas maneras se guían por las recomendaciones de otras 
familias, así como por consideraciones valorativas o meramente idio-
sincráticas.

A esto se suma el hecho de que, a diferencia de lo que ocurre en 
otros servicios, la experiencia del “consumidor” del servicio educativo 
es única o escasa en el tiempo. Nuestra experiencia como consumido-
res se construye, en gran medida, sobre la base de hacer transacciones, 
por lo que la frecuencia de las transacciones importa, especialmente 
para agentes con racionalidad acotada como los seres humanos. Sin 
embargo, la contratación del servicio educativo es mucho más espo-
rádica que la de otros servicios. En algunos casos, la decisión sobre 
a qué colegio enviar a los hijos se toma una sola vez en la vida, y 
los consumidores del servicio educativo difícilmente pueden adquirir 
gran experiencia acerca de la mejor manera de buscarlo y contratarlo. 
Por otro lado, el eventual error de contratar un mal servicio educativo 
puede ser muy caro —en especial cuando la inscripción o la matrícula 
tienen un alto costo— y repercutir en la vida de las personas. En todo 
caso, cuando se toma la decisión de cambiar de colegio, hay costos 
de transacción importantes, tanto monetarios (cuota de inscripción o 
matrícula) como no-monetarios (estrés de los niños o pérdida de redes 
sociales) (Paredes, Chumacero y Gallegos 2012).

Una dificultad adicional es que la calidad del servicio educativo 
es difícil de observar o medir. Esto sucede, por lo menos, por un par 
de razones. Por un lado, las dimensiones relevantes de la calidad son 
muchas, no todas fácilmente perceptibles. Si bien es posible medir 
con cierta confiabilidad los logros de aprendizaje de los estudiantes en 
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matemáticas, lectura, ciencias y otras materias, es más difícil hacerlo 
en pensamiento crítico, innovación, capacidad de trabajar en equipo, 
perseverancia y en un conjunto amplio de habilidades socioemocio-
nales relevantes para la vida. Por otro lado, parte de la calidad de un 
servicio educativo se revela después de recibido, incluso tras décadas 
de haber abandonado las aulas. La respuesta a qué tan bueno es tal 
o cual colegio, finalmente se responde observando la trayectoria de 
vida de sus egresados: ¿a qué universidades fueron?; ¿a qué puestos de 
trabajo pudieron acceder?; ¿qué tan buenos profesionales son?; ¿qué 
clase de ciudadanos son? Para cuando se lo puede saber, sin embargo, 
la transacción económica por el servicio educativo ya terminó hace 
tiempo y queda poco lugar para el reclamo. Además, tales resultados 
difieren entre estudiantes, según la calidad de la adaptación de cada 
uno a la escuela (Abdulkadiroğlu, Agarwal y Pathak 2017). 

Por otro parte, en los mercados y cuasimercados educativos la 
entrada y salida de los agentes no es libre, siempre presenta fricciones. 
Una queja común de las familias es lo difícil que resulta encontrar 
vacantes en los mejores (o más reputados) colegios privados, incluso 
cuando pueden pagarlos. En la misma línea, la decisión de cambiar de 
colegio es difícil (o por lo menos, problemática). Asimismo, la crea-
ción y cierre de colegios es más una excepción que la regla. Entre la 
decisión de abrir un colegio y el momento en que este comienza a 
operar, transcurre un largo tiempo. Algunas de estas barreras para el 
cierre y apertura —que son fundamentales para salvaguardar el interés 
público y el de las familias y estudiantes— limitan la competencia, 
con la consecuente implicancia de pérdidas sociales. Pero otras, aun-
que parezca irónico, resultan beneficiosas para la sociedad. En el mo-
delo de competencia perfecta solo sobreviven las mejores empresas y el 
resto desaparece del mercado. Sin embargo, en un mercado educativo, 
el costo social de clausura de un colegio es grande. No siempre es un 
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hecho deseable, pues acarrea muchos costos para todos los agentes del 
sistema educativo, especialmente para las familias.

Hay un agente particularmente importante capaz de influir en 
el equilibrio del mercado de la educación: el Estado. Sin embargo, 
al ser uno de los más grandes proveedores de servicios educativos del 
mismo mercado que regula, surgen conflictos de interés. Además, uno 
de los supuestos centrales de la competencia perfecta es que ningún 
agente debe tener el poder suficiente para determinar que el mercado 
se mueva según sus decisiones. En educación esto es distinto. El Esta-
do determina ciertos estándares y precios. Una de las decisiones que 
resulta fundamental es la de los salarios de los docentes. Si el Estado 
decide subir el sueldo de sus maestros, al colegio privado no le queda 
más opción que hacer lo mismo para conservar a sus docentes. 

En una entrevista ofrecida a pocas horas de enterarse que recibi-
ría el Nobel, Oliver Hart, un estudioso de la teoría de los contratos, 
señaló lo siguiente: “Creo que puede haber problemas si las escuelas 
buscan ganancias y una solución es que no tengan fines de lucro”.4 Re-
sulta, pues, difícil pensar que una empresa con fines de lucro sea capaz 
de ofrecer la mejor educación posible. Cualquier centavo que vaya a 
engrosar las utilidades del negocio es un centavo que pudo haberse 
destinado a mejorar la calidad del servicio educativo. Y aquí vale la 
pena recordar el objetivo central de la política pública en esta materia: 
proveer educación de la mejor calidad para todos, sin importar la ca-
pacidad adquisitiva de las familias.

4 Ver: http://www.pulso.cl/economia-dinero/oliver-hart-puede-haber-problemas-si-las-escue-
las-buscan-ganancias-y-una-solucion-es-que-no-tengan-fines-de-lucro/





2. MIRADA HISTÓRICA A LA CREACIÓN
Y REGULACIÓN DEL MERCADO

EDUCATIVO EN EL PERÚ

En esta sección analizamos dos aspectos clave para entender la diná-
mica del mercado educativo en el Perú: (i) la trayectoria y situación 
actual del mercado de la educación privada, y (ii) el contexto norma-
tivo en el que se enmarca su crecimiento.

Para realizar este análisis, examinamos las bases de datos de la 
Evaluación Censal Escolar (ECE) y del Censo Escolar. Asimismo, re-
visamos leyes, resoluciones y normativa relevantes y discutimos algu-
nos de los principales debates sobre educación privada que han tenido 
lugar en los medios de comunicación, lo que nos permite hacer un 
mapeo de la evolución de la normativa en el tiempo. Complemen-
tamos este análisis con 12 entrevistas a actores clave en instancias de 
gobierno educativo (Ministerio de Educación – Minedu y direccio-
nes regionales de educación – DRE) de distintas gestiones (Salas y 
Saavedra), así como a actores del sector privado y a un experto en el 
tema, como se observa en la tabla 2.5

2.1. El mercado de la educación privada: trayectoria reciente y 
situación actual

Como ya se dijo, el mercado de la educación privada en el Perú se carac-
teriza por una débil presencia del Estado, en su rol tanto de regulador 

5 La mayor parte de este material y del análisis que presentamos aquí fue preparado  —aunque 
al final no utilizado— para el estudio de Balarin (2015a).
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Tabla 2
Entrevistas para la primera sección de este estudio

Gestión de Salas (Minedu)

Gestión de Salas • Funcionario 1
(Minedu) • Funcionario 2 
 • Funcionario 3 
 • Funcionario 4 

Gestión de Saavedra • Funcionario 1
(Minedu) • Funcionario 2 
 • Funcionario 3 

DRE y unidad de • Funcionario 1 de la DRE de Lima
gestión educativa • Funcionario 1 de una UGEL en Lima
local (UGEL) 

Sector privado • Promotor 1 de una cadena de escuelas privadas
 • Promotor 2 de una escuela privada

Expertos • Experto miembro de la Sociedad de Investigación Educativa
  Peruana (SIEP)

como de proveedor de subsidios. Al 2015, la matrícula pública en edu-
cación básica regular alcanzaba un 73%, aunque con una tendencia a la 
baja. En 1997 llegaba al 86%. Al ser empleador directo del 80% de los 
profesores del sistema educativo, el Estado está en capacidad de fijar los 
salarios y las condiciones de trabajo de los docentes (efecto farol). 

A inicios de la década de 1990, después de una crisis económica 
y política que llevó al casi total colapso del Estado, el país inicia una 
transformación política y económica. La crisis en mención implicó 
records mundiales de hiperinflación, la expulsión del país de la comu-
nidad financiera internacional ante el no-pago de la deuda externa, 
y el desborde del conflicto armado interno. En ese contexto, Alberto 
Fujimori llegó a la presidencia y su gobierno se embarcó en un proceso 
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de ajuste fiscal y reformas estructurales, que llevó a recortar considera-
blemente el tamaño del aparato estatal, así como la participación y el 
rol regulador del Estado en la economía. 

Los ajustes fiscales implicaron una reducción del gasto público en 
educación que tuvo consecuencias negativas para la calidad del servi-
cio. Hubo una fuerte contracción en los salarios de los docentes que, 
en términos reales, se redujeron a niveles inferiores a los de décadas 
previas (Saavedra 2004: 189). Esto ocurrió en un contexto marcado 
por una carrera magisterial en la que la antigüedad, y no los méritos, 
determinaba el ascenso, y en la que además predominaba el uso de 
pedagogías de corte muy tradicional y memorístico, un currículo pres-
criptivo y una deficiente formación de los profesores, lo que trajo con-
sigo una desprofesionalización docente. De otro lado, el margen de 
inversión en infraestructura, capacitación docente, materiales y otros 
bienes y servicios se contrajo. 

En este escenario, el gobierno de Alberto Fujimori intenta po-
ner en marcha una serie de reformas orientadas a “modernizar” la 
educación con criterios de eficiencia y eficacia. En los primeros años 
de la década del noventa, realiza dos intentos fallidos de introducir 
mecanismos de mercado en la provisión de servicios educativos pú-
blicos (i. e. creación de un cuasimercado). El primero se da con la 
promulgación del decreto legislativo 699, en 1991, que autorizaba la 
transferencia de la administración y conducción de los centros educa-
tivos estatales a entidades promotoras. El segundo intento ocurre en 
1992, cuando el gobierno publica una serie de decretos legislativos 
que formaron la base de la llamada “modernización educativa” y que, 
en cierta medida, extendían lo planteado por el decreto legislativo 
699 (Arregui 1994). Estas normas proponían una redefinición de la 
administración y el financiamiento educativos y permitían que enti-
dades privadas gestionaran la educación pública (Arregui 1994: 85). 
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Ambas reformas generaron una gran oposición: se las interpretó como 
“una privatización de la educación, entendida ésta como la pérdida de 
la gratuidad de la enseñanza” (Ortiz de Zevallos y otros 1999: 7). En 
un contexto político difícil, previo al cierre del Congreso en 1992, el 
gobierno optó entonces por abandonarlas.

En 1996, sin embargo, el gobierno de Fujimori promulga el de-
creto legislativo 882, Ley de Promoción de la Inversión en la Educa-
ción, que constituye una política mucho más relevante para estudiar 
la privatización “por defecto” que ha tenido lugar en el país a partir 
de entonces. Antes de promulgarse ese decreto, la educación básica 
privada solo podía funcionar sin fines de lucro. La Ley de los Centros 
Educativos Privados, ley 26549 (1995), y el decreto legislativo 882, 
liberalizan la inversión educativa al establecer que los centros educati-
vos privados, incluidas las universidades, pueden tener fines de lucro. 
El decreto legislativo 882 ofrece asimismo condiciones flexibles para la 
gestión pedagógica, administrativa y económica de los centros educa-
tivos privados y, lo que es más importante, incentivos tributarios a la 
inversión privada en educación, al instituir que aquellas escuelas que 
presentan un plan de inversión de ganancias para mejorar sus servi-
cios, quedan exoneradas del impuesto a la renta.

A pesar del estímulo que representa este decreto legislativo, entre 
1997 y 1998 la matrícula privada disminuye, aunque poco, en una 
tendencia contraria a la de otros países de la región. Algunos espe-
cialistas lo atribuyen a que en aquel entonces los ingresos familiares 
cayeron (Portocarrero y otros (2002: 207). 

A partir del año 2004, sin embargo, y como se ilustra en las pá-
ginas siguientes, esta tendencia cambia. A la par que sigue aumentan-
do el número de escuelas privadas, la matrícula en educación básica 
privada empieza a elevarse, lo que coincide con el proceso de creci-
miento económico en el país —esta dinámica es analizada en detalle 
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por Cuenca (2013). Es revelador comparar estos resultados con los de 
otros países de Latinoamérica. Si bien hay una tendencia en los países 
de ingreso medio y bajo de la región a privatizar los sistemas educa-
tivos, el crecimiento de la matrícula privada en el Perú ha sido parti-
cularmente rápido en los últimos años. Así, mientras que en 2015 el 
porcentaje promedio de matrícula privada en países de ingreso medio 
y bajo de Latinoamérica era de 18%, en el Perú alcanzaba el 27% 
(World Bank 2017).

Tendencias en la oferta y demanda de educación básica regular 
privada tras la promulgación del decreto legislativo 882

A partir de 1997, luego de la promulgación del decreto legislativo 
882, se observa una tendencia al crecimiento de la matrícula en educa-
ción privada en el país. Al inicio de ese periodo, esta estaba ligeramen-
te por debajo del millón de estudiantes (14% de la matrícula total de 
educación básica). Para el año 2015, llega a casi 2 millones (27% de la 
matrícula total en el país). En contraste, la matrícula pública descien-
de aproximadamente de 5 a 4 millones de estudiantes (gráfico 1). Si 
bien este proceso se inicia en la segunda mitad de la década del noven-
ta, luego de la promulgación del decreto legislativo 882, la tendencia 
es particularmente marcada a partir del año 2004. Esto coincide con 
el proceso de crecimiento económico sostenido en el país, algo que ya 
Cuenca (2013) ha resaltado, y sugiere que, a mayor poder adquisitivo, 
más familias están optando por salir de la escuela pública para pasar a 
la privada. Dicho esto, vale la pena resaltar la recuperación de la ma-
trícula pública que se comienza a experimentar desde 2013.

Al explorar lo que ocurre en el ámbito nacional, se observa que 
el crecimiento de la matrícula privada es particularmente marcado en 
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la costa. En 2007, Lima era el único departamento con 35% o más 
de matrícula en instituciones educativas privadas. Los departamentos 
de Ica, Arequipa y la provincia constitucional del Callao tenían más 
de un 35% de estas instituciones, aunque no de matrícula. Para el 
año 2015, todos ellos superaban el 35% tanto de matrícula como de 
instituciones privadas. A ese grupo se suma Lambayeque, con 37% de 
estas instituciones. 

Sin embargo, también se mantienen los departamentos en los 
que hay una escasa oferta privada de servicios educativos. En un extre-
mo figuran Amazonas y Huancavelica, con menos de un 5% de matrí-
cula e instituciones educativas privadas, tanto en 2007 como en 2015. 
Cerca de ellos se encuentra una lista considerable de departamentos 
en los que ni la matrícula ni las instituciones educativas privadas su-
peran el 10% durante el periodo de análisis: Apurímac, Ayacucho, 
Cajamarca, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali. Estos lugares del país 

Gráfico 1
Evolución de la matrícula a escala nacional (1997-2015)

 Fuente: Instituto Cuánto (2013) y Censo Escolar. Elaboración propia
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son aún relativamente ajenos a la oferta privada de servicios educati-
vos, lo que puede deberse a los problemas de acceso a esos territorios, 
que encarecen el servicio, combinados con el reducido tamaño del 
mercado y una limitada capacidad de pago de los hogares, que hace 
que una provisión privada no sea rentable (gráfico 2). 

Gráfico 2
Distribución de la matrícula a escala regional 

Fuente: Censo Escolar. Elaboración propia. 
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En el gráfico 3 se muestra las diferencias en el desempeño en 
matemáticas entre estudiantes de segundo de primaria y de secunda-
ria de las escuelas públicas y privadas, ordenadas según la incidencia 
de pobreza en los distritos del país. Hay por lo menos cuatro hechos 
estilizados que resaltan en los resultados de primaria. En primer lu-
gar, hacia el año 2007 el desempeño es bajo para todos los niveles 
socioeconómicos del total de distritos en el ámbito nacional. En los 
distritos más ricos se puede evidenciar resultados superiores a los del 
resto del país, pero la diferencia no es muy grande. En segundo lugar, 
en 2015 el desempeño de todos mejora, pero en especial el de los dis-
tritos más ricos. De esta manera, la desigualdad en el desempeño se-
gún niveles socioeconómicos aumenta. En tercer lugar, en el año 2007 
el desempeño de las escuelas privadas es superior al de las públicas en 
los distritos más ricos del país (aquellos donde la pobreza no superaba 
el 20%). Por último, en 2015 el desempeño de las escuelas públicas 
sobrepasa al de las privadas en todos los distritos del país.

En secundaria no es posible mostrar la evolución del desempeño, 
pues solo se cuenta con información para 2015. En ese año hay 442 
distritos con provisión privada, y en la mayoría de ellos, especialmente 
en los más pobres, el desempeño de los estudiantes de escuelas priva-
das supera al de los alumnos de escuelas públicas. La brecha público-
privado en desempeño que se observa entre la primaria y la secundaria 
merece un análisis adicional, que escapa el alcance de este estudio. 

Lima Metropolitana concentra casi un tercio de la matrícula total 
del país, pero la mitad de la privada. En la capital hay aproximada-
mente un millón de estudiantes en instituciones educativas privadas 
y otro tanto en públicas. Entre 2007 y 2015 se advierte un cambio 
importante en la composición del alumnado, mas no en su cantidad: 
durante ese periodo el total de estudiantes ha estado siempre bor-
deando los dos millones. Sin embargo, el año 2007 el porcentaje que 
estaba en escuelas privadas era de un 37% y aumenta a un 48% en 
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 Gráfico 3
Rendimiento de las escuelas según incidencia de pobreza

en el distrito, 2007 y 2015

 

Fuente: ECE 2007 y 2015 y Mapa de Pobreza 2007 y 2013 (INEI). Elaboración propia. 
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2015. En Lima se puede percibir el fenómeno de la recuperación de 
la matrícula pública a partir de 2013 que se documentó lineas arriba 
para el ámbito nacional.

Gráfico 4
Evolución de la matrícula en Lima Metropolitana, 2007-2015

Fuente: Censo Escolar. Elaboración propia.

La expansión de la matrícula privada se ha dado en casi todos 
los distritos de Lima, salvo en los balnearios del sur, que mantienen 
menos de un 20%. Para el año 2007 hay 10 distritos con más del 50% 
de matrícula privada, y para 2015 esta cifra casi se duplica.

En cuanto al número de escuelas privadas en Lima, el gráfico 6 
muestra una notoria expansión. Los mapas dan cuenta del gran cre-
cimiento de la oferta privada que tuvo lugar entre la aplicación de los 
censos escolares 2004 y 2012. Se observa también la menor oferta de es-
cuelas públicas en las zonas periféricas de Lima Norte, Lima Este y Lima 
Sur, que no solo son las de mayor concentración de pobreza en Lima 
Metropolitana, sino las que han registrado un mayor crecimiento pobla-
cional en los últimos años. La oferta privada, en cambio, ha aumentado 
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de manera notable en estas zonas. Esto da cuenta del crecimiento de la 
oferta privada de bajo costo, como se infiere de la ubicación de muchas 
de las escuelas particulares en zonas de pobreza. 

Pese a esta expansión, es importante mencionar que en dos ter-
cios de los distritos del país solo llega aún la oferta pública. En esos 
lugares, sea por falta de una masa crítica o por la escasa capacidad 
adquisitiva de los hogares, no hay todavía escuelas privadas.

Características actuales del mercado educativo privado

Una característica importante del mercado de la educación privada es 
su heterogeneidad. En el Perú, esta es una característica de la oferta 
educativa en general, pública y privada, que se manifiesta tanto en las 

Gráfico 5
Distribución de la matrícula en los distritos de Lima

Fuente: Censo Escolar. Elaboración propia. 
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particularidades de cada escuela (infraestructura, organización, prác-
ticas pedagógicas, etc.), como en los resultados de aprendizaje de los 
estudiantes. La naturaleza y calidad de los resultados de aprendizaje 
que obtienen las escuelas varían, sobre todo en función del nivel so-
cioeconómico de sus estudiantes. 

A continuación, analizamos las particularidades del mercado 
educativo privado. El gráfico 7 muestra la distribución de las escuelas 
por pensión mensual. Vemos que el 63% de las escuelas tiene una pen-
sión de menos de 200 soles; el 25% de entre 201 y 400 soles; y solo el 
12% de más de 400 soles. Como referencia, en el segmento público 
de la educación básica regular, el Estado invierte mensualmente cerca 
de 325 soles por estudiante.

Gráfico 6
Dispersión de las escuelas en los distritos de Lima, 2004 y 2015 

 Fuente: Censo Escolar 2004 y 2015. Tomado de Balarin (2015a)
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Gráfico 7
Distribución de escuelas por pensión mensual, 2015

Nota: Hay 331 instituciones educativas con pensiones de más de 2000 soles.
Fuente: Identicole. Información disponible para el 80% de escuelas del país
Elaboración propia.

Gráfico 8
Nivel de rendimiento de segundo de primaria en matemáticas, 2015

Fuente: ECE 2015. Elaboración propia.
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Esta heterogeneidad se refleja también en la calidad de los servi-
cios que las escuelas proveen y en el rendimiento de sus alumnos. En el 
gráfico 8 se observa que en segundo de primaria de escuelas privadas, a 
menor costo de la pensión, menor es el porcentaje de estudiantes en el 
nivel satisfactorio de rendimiento en matemáticas. Y solo las escuelas 
con una pensión superior a los 400 soles tienen mejores resultados 
que las escuelas públicas urbanas. En el caso de las escuelas públicas, 
la heterogeneidad en rendimiento se observa por área geográfica, se-
gún sea urbana o rural. Las escuelas públicas en zonas rurales alcanzan 
resultados más bajos que sus pares en zonas urbanas. 

En segundo de secundaria aumenta la relación positiva entre los 
resultados educativos y el monto de la pensión, mientras que los resul-
tados se revierten en la comparación pública-privada, medidos como 
la proporción de alumnos con un nivel satisfactorio. Asimismo, estas 
diferencias aumentan en la comparación con las escuelas públicas de 
zonas rurales (gráfico 9).

Estas diferencias en rendimiento pueden deberse a diferencias en 
el suministro de los servicios educativos entre públicos y privados con 
distinta capacidad de inversión. Entre ellas, la infraestructura provis-
ta por escuelas con un distinto nivel de pensión. En el gráfico 10 
se observa que hay ligeras diferencias en el acceso a agua, desagüe y 
alumbrado entre las escuelas privadas, dependiendo del monto de la 
pensión. Sin embargo, las diferencias son más notorias en las escuelas 
públicas, especialmente en las rurales.

En lo que respecta a los materiales utilizados en los techos, pisos 
y paredes de las escuelas, el gráfico 11 nos muestra diferencias entre 
las públicas y las privadas según el monto de la pensión. El material 
utilizado es mejor en las escuelas privadas de mayor costo, seguidas de 
las escuelas públicas urbanas y de las escuelas privadas de menor costo. 
Las escuelas públicas rurales son las que presentan la peor calidad. 
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Gráfico 9
Nivel de rendimiento de segundo de secundaria

en matemáticas, 2015

Fuente: ECE 2015. Elaboración propia.
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Gráfico 10
Acceso a servicios básicos provenientes de la red pública, 2015

Fuente: Censo Escolar 2015. Elaboración propia.
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Estas cifras ponen en evidencia la heterogeneidad de las escuelas, 
tanto públicas como privadas, en aspectos como los resultados educa-
tivos, el acceso a servicios básicos y la infraestructura. En el caso de las 
privadas, la heterogeneidad en los resultados educativos está directa-
mente relacionada con el monto de la pensión. 

 

2.2. La regulación en los mercados educativos

El funcionamiento y los resultados de cualquier mercado se determi-
nan en gran medida por la manera en que se los regula; los mercados 
educativos no son una excepción. En esto coinciden autores e insti-
tuciones con diversas posturas, ya sea en contra (Klees 2008, Levin 
1998a) o a favor de crear mercados educativos (World Bank 2001, 
Barrera-Osorio 2007). Por ejemplo, el Banco Mundial —que en los 

Gráfico 11
Material de los techos, pisos y paredes de las escuelas, 2015

Fuente: Censo Escolar 2015. Elaboración propia.
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últimos 25 años ha promovido activamente el desarrollo de esos mer-
cados en el mundo—6 señala que

[…] el valor de la participación del sector privado [en la educa-
ción] no implica abdicar la responsabilidad gubernamental: los 
gobiernos, típicamente, deberán proveer una regulación y super-
visión apropiadas para asegurar la calidad y la relevancia de los 
servicios educativos privados, así como [para garantizar] el acceso 
para estudiantes en situación de desventaja. (World Bank 2012)

A diferencia del Perú, en la mayoría de los países donde se ha 
expandido la provisión privada de servicios educativos, este proceso 
ha contado con financiamiento público. Al ser el Estado el principal 
financiador, el argumento en favor de una regulación efectiva resulta 
más directo y claro. Sin embargo, en nuestro caso, la necesidad de 
regulación se basa en los principios del enfoque de derechos. En el 
Perú, el Estado tiene un rol garante de que la provisión de servicios 
educativos sea de la mejor calidad para todos, independientemente de 
quien sea su proveedor.

En el ámbito internacional, la evidencia sobre regulación se ha 
enfocado en tres aspectos: la admisión selectiva de los estudiantes, la 
pensión y la finalidad de lucro de los promotores educativos. Se ha 
encontrado que los dos primeros aspectos exacerban la segregación 
social y limitan la posibilidad de competir sobre la base de la calidad 
educativa. Respecto al lucro, la evidencia apunta a la necesidad de 
procesos rigurosos de acreditación, junto con una regulación efectiva 
sobre los procesos de selección y los precios (OECD 2016). 

6 En sus diversas formas: introducción de mecanismos de mercado en la educación pública 
(promoción de la libre elección de escuelas, financiamiento de la demanda, autonomía 
escolar); promoción de asociaciones público-privadas; y financiamiento a esquemas de 
educación privada de bajo costo (Mundy y Menashy 2012).
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Los mecanismos de mercado han probado ser útiles para la asig-
nación eficiente de recursos en diversos contextos, algo que sin em-
bargo no siempre va de la mano con una asignación equitativa de 
tales recursos. En un mercado de servicios educativos, esto resulta cru-
cial, pues se trata de la asignación de oportunidades para el desarrollo 
humano de los estudiantes y sus familias. Así, la regulación de los 
mercados educativos debería buscar los beneficios que puede traer la 
competencia entre escuelas (innovación, eficiencia, costo-efectividad, 
etc.), sin comprometer la equidad (Epple, Romano y Urquiola 2015). 

En las páginas que siguen analizamos la evolución reciente y la 
situación actual de la normativa que regula las actividades del sector 
educativo privado en el Perú. Utilizamos para ello el enfoque pro-
puesto por Moore (1978), quien plantea que un sistema legal no es 
simplemente un cuerpo uniforme de regulaciones e interpretaciones 
coherentes, sino que como todo sistema de arreglos institucionales, 
mantiene un vínculo y una relación de influencia mutua con otros 
espacios sociales (Moore citado en Zerilli 2010). Según Moore, todos 
los sistemas legales están relacionados con un “contexto más amplio” 
(Moore citado en Zerilli 2010: 4). Entendemos por “contexto amplio” 
el horizonte normativo en el que se enmarcan los reglamentos y leyes 
más específicos, y que incluye valoraciones, conceptos predominantes 
en el debate público, orientaciones de política y otros elementos que 
no son necesariamente leyes, sino que definen las reglas de juego de 
un campo determinado. 

En la mayoría de países donde se han desarrollado mercados edu-
cativos, ya sea por la vía de concesiones o mediante la introducción de 
mecanismos de competencia y libre elección entre escuelas públicas, los 
Estados —en tanto entes financiadores y rectores— han mantenido un 
importante grado de control sobre los proveedores privados de servi-
cios educativos, garantizando condiciones mínimas de infraestructura, 
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calificación del personal docente, organización y currículo. El caso pe-
ruano ha sido distinto.

En el Perú de los últimos 20 años, es notoria la ausencia del Es-
tado como garante de la calidad y equidad en la provisión de servicios 
educativos privados. Como veremos en las siguientes páginas, esto se 
observa en la naturaleza engorrosa de la normativa y en los vacíos y 
contradicciones que hay en ella; en la falta de capacidad funcional de 
las instancias competentes del sector educación para hacer cumplir las 
normas; y en la limitada información con la que el sector cuenta sobre 
el mercado de la educación privada. Todo esto, a su vez, es reflejo de 
la inexistencia de una adecuada política de articulación con el sector 
privado, capaz de enmarcar las acciones de los proveedores de servicios 
de educación privada en el país en un horizonte normativo apropiado.

El horizonte normativo y el marco regulador de la educación privada

En las dos últimas décadas, los horizontes normativos de la educación 
pública y de la privada han seguido trayectorias distintas. En ambos 
casos encontramos un punto de partida similar: las reformas estructu-
rales puestas en marcha durante el gobierno de Alberto Fujimori, que 
apuestan por la desregulación y por el mercado como un mecanismo 
de asignación de recursos en un contexto de precaria institucionalidad 
(decreto legislativo 882). 

En el caso de la educación pública, esto se traduce en un arreglo 
institucional mediante el cual, a partir de la Constitución de 1993, el 
Estado asume un rol complementario al del mercado. Con el retorno 
a la democracia en el año 2000, sin embargo, empieza un proceso de 
consolidación paulatina de su horizonte normativo, gracias a acciones 
tales como la aprobación de la Nueva Ley General de Educación en 
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2004; la elaboración del Proyecto Educativo Nacional; la consolida-
ción del currículo nacional y el desarrollo de instrumentos orienta-
dores de las prácticas educativas (como los estándares); la creciente 
evidencia generada a partir de la evaluación de aprendizajes y los siste-
mas de información del Minedu (Sistema de Información de Apoyo 
a la Gestión de la Institución Educativa – Siagie, Semáforo Escuela, 
etc.), que sirve para orientar la toma de decisiones y las prácticas de 
los actores en diferentes ámbitos; la reforma magisterial (en toda su 
amplitud, que incluye la nueva Ley de Carrera Magisterial, el Marco 
del Buen Desempeño Docente, los sistemas de incentivos a las buenas 
prácticas, etc.); los Compromisos de Gestión Escolar y el Marco del 
Buen Desempeño de Directivos.

En cambio, el horizonte normativo de la educación privada se ha 
mantenido casi igual y fundamentalmente despoblado de elementos 
que permitan garantizar la provisión de servicios educativos de calidad 
y con equidad. Al analizarlo, encontramos grandes vacíos y una mar-
cada falta de claridad en la definición misma de sus objetivos. 

Un primer e importante vacío tiene que ver con la rectoría que 
el Minedu ha ejercido sobre el sector privado de la educación. Hasta 
antes del año 2015, no existía en ese ministerio una oficina encargada 
de velar por la calidad de la oferta privada, ya sea para regularla de una 
forma adecuada, para supervisarla de manera periódica o para asegu-
rar que ciertos lineamientos básicos de política se cumplieran en las 
escuelas. Ante esta ausencia, se llegó a pensar incluso que la función 
supervisora debía ejercerla el Instituto Nacional de Defensa de la Com-
petencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). 

A la debilidad del horizonte normativo de la educación privada, 
y como consecuencia de ella, se suma un marco regulador engorroso y 
plagado de vacíos y contradicciones. El gráfico 12 ilustra la evolución 
de este marco. 



47Mirada histórica a la creación y regulación del mercado educativo

En 1995 se promulga la ley 26549, Ley de los Centros Educativos 
Privados, vigente hasta hoy, y que establece el derecho de toda persona 
natural o jurídica a promover y conducir centros y programas educa-
tivos con autonomía pedagógica, organizacional y económica.7 Al año 
siguiente, en 1996, se promulga el decreto legislativo 882, Ley de Pro-
moción de la Inversión en la Educación, con la finalidad de “promover 
la modernización del sistema educativo” y la ampliación de la oferta y 
la cobertura. Este decreto autoriza a cualquier persona natural o jurí-
dica a participar de la fundación, promoción, conducción y gestión de 
escuelas privadas, con o sin fines de lucro, las cuales pasan a regirse por 
las normas organizacionales y laborales de la actividad privada. Estable-
ce, asimismo, beneficios tributarios para estas instituciones educativas. 
Con esta norma, la expectativa del Estado y del sector privado era que 
la calidad del servicio que brindaran las escuelas privadas fuera igual o 
mejor que la de las públicas, que no se daban abasto para albergar a la 
creciente población escolar. Sin embargo, este interés no fue acompa-
ñado de un plan de supervisión y regulación adecuado. 

En 1998 se promulga el Reglamento de Infracciones y Sanciones 
para Instituciones Educativas Particulares (decreto supremo 004-98-
ED), que establece las normas y procedimientos para aplicar las san-
ciones administrativas por infracciones fijadas en el decreto legislativo 
882. Sin embargo, recién en el año 2004 se promulga la resolución mi-
nisterial 0181-2004-ED, que establece los procedimientos para aplicar 
el reglamento de 1998 y regula las etapas del procedimiento para san-
cionar a las instituciones educativas privadas, determinando la clase de 
supervisión, las sanciones y su ejecución, y los recursos administrativos. 

7 Así, la ley establece autonomía para definir la línea axiológica que regirá el centro educati-
vo; la duración, el contenido, la metodología y el sistema pedagógico del plan curricular; 
los sistemas de evaluación y control de estudiantes; la dirección, organización, administra-
ción; y el régimen económico, disciplinario, de pensiones y de becas (Minedu 2017). 
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En el año 2002 se promulga la ley 27665, Ley de Protección a la 
Economía Familiar respecto al Pago de Pensiones en Centros y Pro-
gramas Educativos Privados —conocida también como “Ley Flores 
Araoz”, en alusión al congresista que la presentó. Esta norma prohí-
be a las instituciones educativas particulares condicionar sus servicios 
al pago de la pensión, y presionar a las familias para que cumplan 
sus obligaciones económicas a través de medidas intimidatorias y que 
afecten el desarrollo de los alumnos, prácticas que venían ejerciéndo-
se de manera habitual en muchas escuelas privadas. La ley fue seve-
ramente criticada por los promotores de escuelas privadas, quienes 
consideraron que los despojaba de su derecho a cobrar la pensión en 
la fecha establecida, lo cual, según argumentaron, terminaría desalen-
tando la inversión en educación (Trahtemberg 2002, prensa). Esto, 
por cierto, no ocurrió. 

En el año 2006 se promulga el Reglamento de las Instituciones 
Privadas de Educación Básica y Técnico Productiva (decreto supremo 
009-2006-ED), que establece las normas que regulan la autorización 
de funcionamiento, organización, administración y supervisión de 
las instituciones privadas de educación básica y técnico-productiva, 
y que fija el procedimiento para su ampliación, suspensión, receso o 
clausura. Ese mismo año se promulgan los Lineamientos de la Co-
misión de Protección al Consumidor desde el Indecopi (resolución 
001-2006-LIN-CPC/Indecopi). En este documento se aclaran los ro-
les y responsabilidades tanto de los proveedores como de los consumi-
dores del servicio educativo, y se explica en qué situaciones optar por 
un reclamo ante un servicio no idóneo (generación de falsas expecta-
tivas, incumplimiento de normas, entrega de certificados falsos, etc.),8 

8 En los lineamientos se ejemplifican situaciones en las que no se recibió un servicio idóneo. 
Sobre la entrega de certificados, por ejemplo, se dice: “Según el criterio establecido por la 
Comisión y por la Sala, los proveedores de servicios educativos son responsables por las 
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las facilidades de pago que deben otorgar los centros educativos, los 
certificados que ofrecen y los requerimientos para las capacitaciones y 
cursos que se brindan. 

También a partir de Indecopi, en setiembre de 2010 se promul-
ga la ley 29571 o Código de Protección y Defensa del Consumidor, 
en la que se dedican tres artículos a los productos o servicios edu-
cativos privados de educación básica, técnico-productiva y superior. 
Uno de sus principales requerimientos es que los centros educativos 
privados brinden “información veraz, oportuna, completa, objetiva y 
de buena fe sobre las características, condiciones económicas, ventajas 
y demás términos y condiciones del producto o servicio” (a. Artículo 
74º); “que se le cobre la contraprestación económica correspondiente 
a la prestación de un servicio efectivamente prestado por el proveedor 
de servicios educativos” (b. Artículo 74º) y “que no se condicione la 
entrega del documento que acredite, certifique o deje constancia del 
uso o desarrollo del producto o servicio a pago distinto del derecho 
de trámite, salvo en el caso de que el usuario registre deuda pendiente 
con la institución educativa, en concordancia con la legislación sobre 
la materia” (e. Artículo 74º).9

características, resultados, ventajas y beneficios de los cursos y carreras que ofrecen a los 
consumidores. Como ejemplo de la aplicación de este criterio, puede citarse el caso de un 
consumidor que adquirió los servicios de un centro de educación ocupacional que ofreció 
en su publicidad otorgar certificados a nombre de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos por culminar carreras técnicas y cursos libres, sin estar autorizado para ello. Sin 
embargo, luego de cumplir con el plan curricular y aprobar el examen de grado corres-
pondiente, el consumidor no recibió un certificado a nombre de una universidad sino a 
nombre del Ministerio de Educación. Por ello, la Comisión y la Sala consideraron que el 
denunciado generó falsas expectativas en el denunciante al ofrecerle ventajas y beneficios 
que no podía efectivamente brindar, por lo que declararon fundada la denuncia” (resolu-
ción 001-2006-LIN-CPC/Indecopi, p. 113).

9 Ver: https://www.indecopi.gob.pe/documents/20195/177451/CodigoDProteccionyDefe
nsaDelConsumidor%5B1%5D.pdf/934ea9ef-fcc9-48b8-9679-3e8e2493354e
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La organización y funciones del sector educación para la aplica-
ción de las disposiciones planteadas en el marco normativo

A los problemas del horizonte normativo y del marco regulador de 
la educación privada, se suman las debilidades en la organización y 
funciones del sector educación (tanto del Minedu como de las DRE 
y UGEL) para aplicar las normas establecidas. 

Como hemos visto hasta aquí, el Estado se mantuvo al margen 
de la educación privada entre 1996 y 2011. Como se dijo, en ese en-
tonces no había una oficina en el Minedu encargada de velar por una 
adecuada articulación con el sector privado. Por otro lado, aunque las 
instancias de gestión educativa descentralizada (las UGEL y las DRE) 
también tienen un rol crucial en la regulación, supervisión y sanción 
de las escuelas privadas, hasta hace relativamente poco estas labores no 
se llevaban a cabo de manera consistente. 

Esto puede atribuirse, en buena medida, a lo ocurrido en el mar-
co del proceso de descentralización que se inicia en 2004. Como parte 
de este proceso, el Minedu deja de ser el ente ejecutor, convirtiéndose 
en el ente rector del sector, y se transfiere capacidades de gestión a las 
instancias de gestión educativa descentralizada. Estas instancias, sin 
embargo, no contaban con las capacidades necesarias para desarrollar 
sus funciones, y los límites de su autonomía no fueron claros (Bala-
rin 2016). Esto se sumó a la confusión y fragmentación del marco 
regulador y a los vacíos en la definición del rol rector del Minedu, 
y configuró un panorama complejo y precario en lo que respecta a la 
aplicación de las normas. 

Estos vacíos dieron lugar a una serie de problemas, como la proli-
feración de escuelas informales que operaban sin licencia o que usaban 
mecanismos indebidos —entre ellos, el “alquiler” de códigos modu-
lares— para funcionar de manera en apariencia legal. Todo esto, de 
espaldas a la mirada supervisora del Minedu, las DRE y las UGEL. 
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Un caso que ilustra los problemas que se generaron en este con-
texto es el de SJL, un distrito en el que ha habido un crecimiento 
explosivo de la oferta y demanda de educación privada. La UGEL de 
esta zona está encargada de supervisar las más de 600 instituciones 
privadas de su jurisdicción, pero el equipo a cargo está conformado 
solo por tres personas que, además, cumplen funciones regulares en 
otras áreas.

Sí, mire, de acuerdo a la ley, la instituciones privadas tenían su 
autonomía que corresponde, eran intocables. La UGEL nunca 
antes ha visto, no ha supervisado. Por ejemplo, las instituciones 
privadas requieren también monitoreo en el aspecto pedagógico, 
entonces eso no se da, simplemente estamos supervisando la si-
tuación de su formalidad de funcionamiento, nada más. Pero la 
acción concreta, que es el monitoreo a las instituciones educativas, 
no existe y hasta ahora no se ejecuta, entonces están funcionando 
a la deriva, no sé si contarán con profesionales pedagogos, no sé 
realmente. (Entrevista a funcionario 1 de UGEL en Lima, 2014)

La débil definición de funciones da lugar a dificultades concretas, 
como que la infraestructura educativa en las escuelas de bajo costo sea 
“no solo pobre sino caótica” (entrevista a funcionario 2 de la gestión 
Salas del Minedu, 2013), y no cumpla con condiciones básicas de 
calidad y seguridad.

Estos problemas en la definición de funciones se traducen tam-
bién en una falta de información sobre las escuelas privadas. El Mine-
du no centraliza información sobre el sector privado, y los documen-
tos que se requieren para otorgar licencias se encuentran, en papel, 
desperdigados en las diferentes UGEL del país. Así, por ejemplo, hasta 
el año 2012 (cuando se crea el Siagie) no se contaba con información 
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sobre el estado de las licencias de las escuelas privadas, el número de 
alumnos y de maestros que había en cada una de ellas, cuántas quejas 
surgían, el monto de la pensión y de la matrícula, si el estatus de las 
escuelas era con o sin fines de lucro, etc. Esto dificulta la gestión de las 
autoridades del sector. 

Los vacíos en la definición de funciones han llevado a una marca-
da falta de interés del sector educación en la educación privada, preci-
samente en los años de mayor crecimiento de la oferta y demanda de 
servicios de esta índole en el país.10 Esto, según algunos entrevistados, 
ha incrementado la heterogeneidad de la oferta: junto con escuelas 
—sobre todo las que atienden a los estratos socioeconómicos medio-
altos y altos— que logran autorregularse bastante bien, que forman 
parte de redes o asociaciones, que ofrecen certificados internaciona-
les que les demandan cumplir normas de calidad bastante altas, etc., 
hay escuelas —usual, aunque no únicamente, orientadas a los sectores 
medio-bajos y bajos— que suelen estar bastante más atomizadas y que 
no responden a criterios de calidad mínimos, pues no se las regula. 

[Hay un] alto grado de heterogeneidad en la oferta privada. Por 
un lado, están los colegios que pertenecen a ADCA, Adecopa, 
Adecore, que reúnen en total a unos 200 colegios del país, y los 
colegios privados de bajo presupuesto o “colegios garaje”. Es en 
estos últimos donde encontramos la mayor cantidad de denun-
cias de abuso y nadie los regula. (Entrevista a funcionario 2 de la 
gestión Salas del Minedu, 2013)

Esta heterogeneidad también complica el rol del Minedu, pues 
las normas que se requiere para regular al sector menos organizado de 

10 El proceso de descentralización en el Perú se inicia en el año 2003, que fue cuando empieza 
a crecer el número de escuelas privadas y la matrícula privada en el país. 
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la oferta son normalmente criticadas o rechazadas por el sector más 
organizado, que defiende el libre mercado educativo.

La falta de claridad normativa y de capacidad organizativa y fun-
cional para aplicar las normas vigentes da lugar cada año a una gran 
cantidad de problemas, que van desde cobros indebidos a las familias 
y niños que no pueden obtener certificados de educación por haber 
estudiado en escuelas privadas que no cuentan con licencia —lo cual 
por lo general interrumpe o trunca su trayectoria educativa—, has-
ta problemas de corrupción en la compra de textos escolares, o si-
tuaciones, ampliamente reportadas en la prensa, como la de escuelas 
privadas que adquieren libros que contienen errores —estos colegios 
utilizan textos distintos a los de los colegios públicos, que ellos mis-
mos seleccionan. 

Esta mirada a la historia reciente de la normativa nos muestra 
un escenario de vacíos y contradicciones en el marco regulador del 
mercado de la educación privada. Se trata de un marco con una mul-
tiplicidad de leyes, decretos y reglamentos —muchas veces ambiguos, 
engorrosos y contradictorios entre sí— que genera confusión entre los 
actores y dificulta la aplicación de las normas. Hasta el momento, se 
ha buscado resolver estos vacíos y contradicciones con medidas ad hoc, 
que, como veremos, han terminado causando nuevos problemas. Así, 
no es exagerado afirmar que son muy pocas las normas que se cum-
plen en las escuelas privadas y muy pocas las escuelas que se supervisan 
y sancionan. 

En años recientes, a través de la Dirección de Gestión de la Cali-
dad (DIGC), el Minedu ha buscado recuperar su rol rector del sector 
frente a las escuelas privadas, poniendo en marcha algunas iniciativas 
de revisión de la normativa vigente, de combate a la informalidad y de 
generación de información, cuyos frutos están aún por verse. 



3. EL FUNCIONAMIENTO DEL
MERCADO EDUCATIVO EN

SAN JUAN DE LURIGANCHO 

Luego de discutir el panorama general del mercado educativo peruano 
y su regulación, la siguiente sección aplica los conceptos mencionados 
al caso de las escuelas de SJL. En primer lugar, explicamos la metodolo-
gía utilizada para la investigación: (i) el caso de estudio, (ii) la selección 
de la muestra cuantitativa y cualitativa y (iii) el diseño de las categorías 
de análisis e instrumentos. En segundo lugar, describimos el perfil de 
las escuelas (matrícula, rendimiento e infraestructura) y las caracterís-
ticas de los actores de la comunidad educativa del distrito (directivos/
promotores, docentes y familias). Por último, analizamos las escuelas 
de SJL a partir de tres enfoques: (i) en tanto negocios educativos, (ii) en 
tanto espacios educativos y (iii) en tanto centros laborales. 

3.1. San Juan de Lurigancho: el caso de estudio, la muestra y las 
categorías de análisis

El estudio se ha llevado a cabo empleando una metodología mixta tan-
to en la definición de la muestra como en el diseño de los instrumentos 
y en el análisis, lo que nos permite tener una mirada integral del fun-
cionamiento del mercado de la educación privada en SJL. El análisis, 
como veremos a continuación, combina las características estructurales 
con las características específicas de la gestión de las escuelas privadas y 
la perspectiva de los actores.
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Gráfico 13
Mapa de pobreza en San Juan de Lurigancho, 2013

Fuente: Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013 (INEI). Elaboración propia.

El caso de estudio

Con los objetivos y preguntas-guía para el estudio, escogimos como 
caso de estudio a SJL, fundado en el año 1967 como uno de los “nue-
vos distritos” de la capital. Su cercanía a espacios comerciales impor-
tantes, como el antiguo mercado mayorista La Parada y el emporio 
comercial Gamarra, así como a vías de acceso, como la carretera Cen-
tral, ha generado una dinamización comercial y económica en la zona. 
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En los últimos años, la inauguración de la línea 1 del metro de Lima 
en su avenida principal también ha contribuido a este proceso. Aun 
así, se trata de un distrito heterogéneo que sigue creciendo, con zonas 
muy distintas unas de otras, de las cuales las más pujantes son las más 
antiguas, que son las que se encuentran más cerca de los centros econó-
micos y de las grandes avenidas. 

La elección de SJL obedece a que, en varios sentidos, este distrito 
refleja las dinámicas y resultados que se observan en el resto del país. 
En particular, tanto la evolución de la matrícula privada, como el des-
empeño académico de los estudiantes y la capacidad de generación de 
ingresos de los adultos, son estadísticamente similares entre SJL y el 
resto del Perú urbano.

La matrícula privada en educación básica regular en SJL ha tenido 
un marcado y sostenido crecimiento en los últimos años, pasando de 
un 37% de la matrícula total del distrito en el año 2007, a un 44% en 
2011 y a un 48% en 2015. En ese aspecto, su tendencia es similar a la 
del país (como se puede observar en el gráfico 14), donde pasó de un 
20% en 2007 a un 27% en 2015, y también a la de Lima, donde creció 
de un 35% en 2007 a un 43% en 2015. 

Por otro lado, la distribución del desempeño de los estudiantes de 
segundo grado de primaria en la ECE, tanto en matemáticas como en 
comprensión lectora, no muestra diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre SJL y el resto del país.

Por último, si bien la concentración de pobreza en el distrito es 
alta, SJL puede ser descrito como un distrito mixto, con zonas de clase 
media emergente y zonas de alta pobreza, como se puede observar en el 
gráfico 15. De hecho, la distribución de los ingresos laborales en el dis-
trito se parece en gran medida a la del país. Esto se valida mediante el 
test estadístico de Kolmogorov-Smirnoff, que no nos permite rechazar 
la hipótesis nula de igualdad de distribuciones.
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Gráfico 15
Distribución del salario por hora en el Perú, 2014

Fuente: Enaho 2014. Elaboración propia.
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Gráfico 14
Evolución de la participación privada en la matrícula

en educación básica regular, 2007-2015

Fuente: ESCALE. Elaboración propia.
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Por todo ello, la situación de SJL, el distrito más poblado del país, 
puede ser interpretada como un reflejo de lo que ocurre en gran parte 
del Perú emergente.

La selección de la muestra cuantitativa y cualitativa

La muestra cuantitativa se obtuvo a partir de una estrategia muestral-
censal compuesta por dos etapas. En la primera etapa se seleccionó 
aleatoriamente a 200 escuelas, con estratos según los niveles educa-
tivos de la institución (primaria, secundaria y primaria/secundaria), 
estratos geográficos11 y el tipo de gestión (pública o privada). En la 
segunda etapa, y con el objetivo de hacer un análisis más completo en 

Gráfico 16
Distribución del desempeño de los estudiantes, 2015

Fuente: ECE-primaria 2015. Elaboración propia.

11 Se consideraron 9 estratos geográficos construidos a partir de las avenidas principales, que 
delimitan grupos de distinto nivel socioeconómico en el distrito de SJL.
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el futuro, se realizó un recojo censal de información. Para ello se eligió 
aleatoriamente a 36 instituciones educativas como puntos censales (en 
cada uno de los 9 estratos geográficos identificados en el distrito: una 
primaria pública, una primaria privada, una secundaria pública y otra 
privada), y luego se seleccionó a todas las del mismo nivel educativo 
que se encontraban como máximo en un radio de 300 metros. Esto 
permitirá posteriormente hacer análisis más minuciosos sobre la com-
petencia entre escuelas. 

La muestra original completa consta de 273 escuelas, 155 dis-
persas aleatoriamente en el distrito y 118 como parte de los pequeños 
radios censales descritos en el párrafo previo. Como sucede en todo 
trabajo de campo, no todas las escuelas pudieron ser visitadas. Algunas 
de las que no pudieron visitarse fueron reemplazadas por escuelas simi-
lares (en gestión, ubicación, nivel educativo y número de estudiantes); 
otras no. En total, se reemplazó a 31 escuelas primarias, 9 secundarias 
y 16 con ambos niveles de educación.12 El trabajo de campo se llevó a 
cabo en 254 instituciones, 54 públicas y 200 privadas, entrevistándose 
a un total de 2674 actores (ver anexo 1).

De la muestra de 254 escuelas, se preseleccionaron 34 (28 priva-
das y 6 públicas) para la submuestra cualitativa. La selección de estas 
instituciones se hizo de manera distinta para cada tipo de gestión: para 
las escuelas públicas, se clasificó por estrato geográfico (para obtener 
una representación del distrito), mientras que para las privadas, se cla-
sificó además por rango de pensión. 

A partir de esta preselección, se escogieron 18 escuelas (15 pri-
vadas y 3 públicas), que conformaron la muestra final para el trabajo 
de campo cualitativo. Además de los criterios antes descritos —estrato 

12 Esto sucedió por las siguientes razones: 8 no cumplían los requisitos, 20 no existían y 28 
rechazaron el estudio.
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geográfico y rango de pensión en el caso de las escuelas privadas—,13 
el criterio determinante para la selección final de las escuelas del com-
ponente cualitativo fue el acceso, ya que no todas las escuelas privadas 
visitadas dieron la autorización para realizar el estudio.14

La distribución geográfica de las escuelas seleccionadas para la 
muestra cuantitativa y cualitativa se observa en el gráfico 17.

13 Las 15 escuelas privadas fueron: 5 con una pensión de menos de 140 soles; 5 con una 
pensión de entre 140 y 250 soles; y otras 5 con una pensión de más de 250 soles. Asimis-
mo, se utilizó un factor de intención para incluir algunos colegios emblemáticos de SJL 
identificados a partir de las entrevistas con funcionarios del sector. 

14 De la muestra inicial de 28 escuelas privadas, 13 rechazaron participar en el estudio. 

Gráfico 17
Escuelas seleccionadas para la muestra cuantitativa y cualitativa 

1/ Menor costo: pensiones de menos de 200 soles; 2/ Mayor costo: pensiones de 200 soles a 
más; 3/ NPX: no hay datos del monto de la pensión.
Fuente: padrón escolar. Elaboración propia.
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Dicho esto, es importante mencionar que a lo largo del texto nos 
referimos a las escuelas privadas según su nivel de pensión. En la ma-
yoría de los temas se utiliza el mismo criterio. El monto promedio de 
pensión en las escuelas de SJL es de unos 200 soles, lo cual nos permite 
diferenciar dos grupos de instituciones: unas de menor costo y otras de 
mayor, tomando como base ese promedio. Para algunos temas espe-
cíficos, sin embargo, aplicamos tres niveles de pensión, dado que hay 
diferencias sutiles en el espectro heterogéneo de las escuelas privadas 
que hay que estudiar con mayor detalle. 

Asimismo, para respetar el anonimato que solicitaron las escuelas 
participantes del estudio, sus nombres no se revelan. Los resultados del 
campo cuantitativo son reportados como promedios, mientras que a 
cada escuela evaluada por el componente cualitativo se le ha asignado 
un código (p. e. C1, C2, C3, etc.) que reemplaza el nombre original de 
la institución. De igual manera, los nombres de los actores entrevista-
dos permanecen en reserva. En las citas que se presentan a lo largo del 
texto solo se indica la clase de actor citado, acompañada de un número 
para diferenciarlo, solo de ser necesario (p. e. docente 1); cuando se 
menciona un nombre propio, se utiliza un pseudónimo.

El diseño de las categorías de análisis e instrumentos

A partir de la revisión de la bibliografía y del desarrollo del marco 
conceptual del estudio, el equipo de investigación elaboró la matriz de 
temas y variables, que se centró en tres componentes: 

- La escuela en tanto negocio educativo: motivaciones y estrategias 
para fundar una escuela, rentabilidad de este negocio, estrategias 
de gestión y de cobro de la pensión, y regulación por parte del 
Estado.
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- La escuela en tanto espacio educativo: propuestas curriculares y pe-
dagógicas y organización escolar (rol de los directivos, prácticas de 
coordinación, capacitación docente y relación con la comunidad).

- La escuela en tanto centro de labores: percepción de los docentes 
sobre su situación laboral y contractual y sobre sus oportunidades 
de desarrollo profesional, y comparaciones con sus pares del sector 
público.

La matriz guió la elaboración de los instrumentos de recojo de in-
formación utilizados durante el trabajo de campo, y fue un primer paso 
para articular los componentes cuantitativo y cualitativo del estudio 
(para más detalle, ver el anexo 2). El análisis de estos temas se centró 
en tres actores: directores (que en la mayoría de los casos también eran 
los promotores, es decir, los propietarios de las escuelas), docentes y 
familias.

Finalmente, los instrumentos incluyeron encuestas y guías de en-
trevista para cada uno de estos actores. En cada caso se buscó que los 
instrumentos cuantitativos y cualitativos fueran complementarios, y 
asegurar la posibilidad de triangulación entre las miradas de los dife-
rentes actores sobre los temas investigados. En el módulo cuantitativo 
se encuestó a un total de 2674 actores en 254 escuelas: 259 directores/
promotores (como veremos más adelante, dos de cada tres directores 
son también los promotores de las escuelas), 1365 docentes y 1050 
padres y madres de familia. Para el modelo cualitativo se entrevistó 
a un total de 160 actores en 18 escuelas: 23 directores/promotores, 
66 docentes y 71 padres y madres de familia (para más detalle, ver el 
anexo 1).
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3.2. El perfil de las escuelas en el distrito

Caracterización del mercado educativo y de las escuelas de San 
Juan de Lurigancho

Los patrones de diferenciación del mercado educativo en SJL son si-
milares a los que observamos a escala nacional. Para el año 2015, el 
42% de la matrícula en educación básica regular (91,688 alumnos) y el 
60% de las escuelas (856) eran provistas por el sector privado. De igual 
manera, encontramos heterogeneidad en los resultados educativos. En 
el gráfico 18 se muestra que estos resultados en las escuelas privadas 
mantienen una relación positiva con el monto de la pensión. En mate-
máticas, en 2015, los resultados de las escuelas privadas son inferiores 
a los de las públicas. En segundo de secundaria, se mantiene la relación 
entre los resultados y la pensión. Sin embargo, para ese nivel educativo 
los resultados de las escuelas privadas superan a los de las públicas.

En cuanto a servicios básicos, todas las escuelas de SJL acceden a 
agua, desagüe y electricidad, sin importar su tipo de gestión. El mate-
rial de los pisos y paredes es parecido en todas, a diferencia del material 
del techo, donde sí se observan diferencias (ver gráfico 19). También se 
halla que el 98% del mobiliario de las escuelas privadas se encuentra en 
buen estado, mientras que en las públicas solo lo está el 59%.

Los directores, promotores, docentes y familias de las escuelas de 
San Juan de Lurigancho

Dos de cada tres directores son también promotores o propietarios de la 
institución donde laboran. Esto sucede ligeramente más en las escuelas 
de mayor costo.
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Gráfico 18
Nivel de rendimiento en matemáticas, 2015

Fuente: ECE 2015. Elaboración propia.

Gráfico 19
Material de los techos, pisos y paredes de las escuelas, 2015

Fuente: Censo Escolar 2015. Elaboración propia.
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Las características de estos actores son variadas. Así, por ejemplo, 
más del 50% de los directivos/promotores de las escuelas privadas son 
mujeres. Esto alcanza solo el 40% en las escuelas públicas. Un poco 
menos de la mitad de promotores de las escuelas privadas son limeños, 
mientras que esto sucede con uno de cada tres en las escuelas públicas. 
Los promotores de las escuelas privadas muestran mayor dispersión de 
edades que los de las públicas. Mientras que un 60%-65% de los di-
rectores de escuelas privadas están entre los 40 y 60 años, esto sucede 
con más del 90% de los de escuelas públicas.

Con respecto al lugar de residencia, hay una marcada diferencia 
entre los directores/promotores de las escuelas privadas de menor y ma-
yor costo. Mientras que en las de menor costo, el 84% reside en SJL, 
este porcentaje se reduce al 66% en las de mayor costo. En las públicas, 
el 79% de directores reside en el distrito. Al comparar este dato con el 
tiempo que demoran en llegar a su lugar de trabajo, se constata que el 
60% de directores/promotores de las escuelas privadas de menor costo 

Gráfico 20
¿Es usted promotor de esta institución educativa? 

Fuente: Encuesta propia.
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tarda menos de 15 minutos en hacerlo, en comparación con el 53% de 
los de escuelas privadas de mayor costo y con el 26% de los directores 
de escuelas públicas (donde la mayoría se demora entre 15 y 30 minu-
tos). Los directores/promotores de escuelas privadas viven cerca de sus 
instituciones, mientras que los directores de escuelas públicas no tanto. 
Esto da cuenta de la naturaleza local de los emprendimientos educa-
tivos privados, especialmente de los de menor costo. A juzgar por las 
edades de los promotores, estos emprendimientos se dan en una etapa 
tardía del ciclo de vida de las personas.

Finalmente, mientras que el 89% de directores/promotores de 
escuelas privadas de mayor costo vive en una urbanización, este por-
centaje cae a un 67% entre los de escuelas de menor costo, donde el 
24% reside en un asentamiento humano15 (ver tabla 3). 

En lo que concierne a los docentes, la mayoría son mujeres, tanto 
en las escuelas privadas de bajo costo (69.6%) como en las de mayor 
costo (63%) y en las públicas (71%). En estas tres clases de escuela, la 
presencia femenina es mayor entre los docentes que entre los directo-
res. Como es de esperar, los docentes son más jóvenes que los direc-
tores. La juventud es especialmente marcada en las escuelas privadas, 
donde uno de cada tres docentes tiene menos de 40 años, en contraste 
con uno de cada cinco en las públicas. Las escuelas privadas emplean 
a muy pocos docentes por encima de los 60 años. Además de ser más 

15 Los asentamientos humanos son centros poblacionales que se crearon en las décadas de 
1960, 1970 y 1980, a raíz de las distintas oleadas migratorias a la ciudad de Lima. Según 
Matos Mar (2004), fueron producto del “desborde popular” y del crecimiento desorgani-
zado de la ciudad, que no pudo ser encausado por las instituciones de la época. En esos 
años, los migrantes —sobre todo de las zonas andinas del país— se trasladaron a Lima 
en busca de oportunidades o escapando de la guerra interna de la década de 1980 (Matos 
Mar 2004). Si bien han pasado varias décadas desde su fundación, con cambios cruciales 
como la tenencia de la propiedad, el acceso a servicios básicos y la representación política 
de sus líderes, estas zonas (aunque en diferentes grados) siguen teniendo graves problemas 
de infraestructura, falta de servicios básicos, delincuencia, inseguridad y pobreza. 
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jóvenes, los docentes son limeños en una proporción mayor que los 
directores.

En las escuelas privadas y públicas, la gran mayoría de docentes 
vive en SJL, ligeramente más que los directores. Sin embargo, halla-
mos diferencias en el tipo de zona donde residen. La situación de los 

Tabla 3
Características de los directores de las escuelas de SJL

 Privada de Privada de Pública
 menor costo mayor costo 

Sexo   
Hombre 42 52 60
Mujer 58 48 40

Edad   
Menos de 40 años 13 12 5
Entre 40 y 50 años 35 31 41
Entre 50 y 60 años 30 19 47
Más de 60 años 22 37 7

Lugar de nacimiento   
Lima 50 45 35
Provincia 50 55 66

Lugar de residencia   
San Juan de Lurigancho 84 66 79
Otro distrito 16 34 21

Tipo de zona   
Urbanización 67 89 74
Asentamiento humano 24 5 14
Otro 9 6 12

Tiempo que se demoran en llegar a la IIEE 
Menos de 15 minutos 60 53 26
Entre 15 y 30 minutos 24 13 43
Entre 30 minutos y una hora 15 19 21
 Entre una y dos horas 2 14 10
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Tabla 4
Características de los docentes de las escuelas de SJL

  IIEE de costo IIEE de costo Pública
 bajo y medio bajo alto y medio bajo

Sexo
Hombre 30 37 29
Mujer 70 63 71

Edad
Menos de 40 años 60 67 19
Entre 40 y 50 26 23 36
Entre 50 y 60 10 7 36
Más de 60 años 4 3 10

Lugar de nacimiento   
Lima 65 72 51
Provincia 35 28 49
Lugar de residencia   
San Juan de Lurigancho 89 79 80
Otro distrito 11 21 20

Tipo de zona   
Urbanización 57 68 68
Asentamiento humano 38 25 18
Otro 6 7 13

docentes es más precaria que la de los directores, ya que más docentes 
viven en asentamientos humanos, tanto en las escuelas de menor costo 
(38%) como en las de mayor costo (25%) y públicas (18%).

Una minoría de docentes en las escuelas privadas no ha estudiado 
educación, a diferencia de las públicas, donde todos lo han hecho. 
Casi todos han estudiado en una universidad pública, aunque hay una 
cantidad importante de docentes de escuelas privadas de menor costo 
que lo ha hecho en un instituto superior pedagógico privado: uno de 
cada cuatro. 
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Por último, las familias entrevistadas para el estudio son en su gran 
mayoría representadas por las madres, como se observa en la tabla 5. 
Estas mujeres provienen de provincias en una proporción mayor que 
los docentes, pero menor que los directores. En las escuelas de mayor 
costo, casi todas las madres son de Lima, mientras que en el resto de 
escuelas (privadas de menor costo y públicas), las limeñas representan la 
mitad. En su gran mayoría residen en SJL. Al igual que en el caso de los 
docentes, la situación económica de las madres de familia de las escuelas 
de menor costo y de las públicas es precaria, lo que se refleja en el he-
cho de que un importante porcentaje reside en asentamientos humanos 
(54.1% y 48%, respectivamente). Este porcentaje es considerablemente 
menor entre las familias de las escuelas de mayor costo (24%). 

Hay una correlación interesante entre los arreglos maritales (esta-
do civil de las madres) y el tipo de escuela al que asisten los hijos. Entre 
las madres de escuelas privadas de mayor costo predominan las casadas, 
mientras que entre las de escuelas públicas y de menor costo prevalecen 
las convivientes. 

Gráfico 21
¿Estudió o está estudiando usted para ser docente? 

Fuente: encuesta propia.
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Es interesante mencionar que tanto en las escuelas privadas como 
en las públicas, la mitad de las familias declaró gastar entre 50 y 140 soles 
mensuales en actividades educativas externas para sus hijos (un monto 
por encima de la pensión en el caso de las escuelas privadas). Asimismo, 
un 30.9% de las familias de escuelas de costo mayor señaló gastar más 
de 140 soles, mientras que un 20.7% de las de escuelas de menor costo 
y un 14.3% de las de escuelas públicas afirmaron lo mismo.

Tabla 5
Características de los padres y madres de familia de las escuelas 

de SJL

   IIEE de costo IIEE de costo Pública
 bajo y medio bajo alto y medio alto 

Sexo
Hombre 14 16 9
Mujer 86 84 91

Lugar de nacimiento   
Lima 54 64 46
Provincia 46 36 54

Lugar de residencia   
San Juan de Lurigancho 96 97 99
Otro distrito 4 3 1

Tipo de zona   
Urbanización 39 69 42
Asentamiento humano 54 24 48
Otro 7 8 10

Estado civil   
Casado 34 54 37
Viudo 1 1 2
Soltero 8 7 10
Conviviente 47 30 46
Divorciado/Separado 9 8 6
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En resumen, los tres tipos de actor (directores/promotores, do-
centes y familias) residen principalmente en el distrito de SJL y son en 
su mayoría limeños. Los hogares que envían a sus hijos a colegios de 
mayor costo están compuestos por parejas mayormente casadas que 
viven en urbanizaciones. En contraste, en las escuelas públicas y en 
las privadas de menor costo predominan los estudiantes que residen 
en asentamientos humanos y cuyos padres conviven sin estar casados.

3.3. La escuela privada en tanto negocio educativo

La creciente oferta educativa da cuenta asimismo de otras oportunida-
des de desarrollo para algunos hogares. Fundar una escuela representa 
también una oportunidad de emprender un negocio y de generar em-
pleo. Las dinámicas de las nuevas escuelas privadas pueden ser vistas 

Gráfico 22
Gasto promedio en actividades educativas externas al mes

en la institución educativa

Fuente: encuesta propia.
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como un conjunto de nuevos emprendimientos (educativos), con todo 
lo que esto implica en términos de generación de empleo, directo e in-
directo, y acceso a diversos mercados (como el de crédito, por ejemplo). 

Desde una perspectiva neoclásica tradicional, estos nuevos em-
prendimientos deberían traducirse en una mayor competencia en el 
mercado educativo, lo que a su vez induciría ganancias de eficiencia en 
las escuelas. Una mirada a las ganancias de eficiencia de los agentes es 
por lo general una tarea difícil. Alternativamente, uno puede aproxi-
marse al tema observando el uso de los recursos. En este caso, el recur-
so más importante es el humano: los docentes. Como vemos más ade-
lante, la evidencia (si bien aún incipiente) señala que las condiciones 
laborales entre las escuelas privadas y las públicas son distintas. Díaz 
y Ñopo (2016) revelan un hecho paradójico: aunque los docentes de 
escuelas privadas trabajan más horas por semana (y, por lo tanto, al 
mes) que sus pares en el sector público, sus salarios son más bajos. 
¿Qué implicancias tiene esto para el éxito pedagógico de la escuela? 

Dicho esto, analizamos los elementos que hacen de la escuela un 
negocio a partir de la opinión de sus promotores y directores, comple-
mentándola con testimonios de docentes y familias. 

El inicio del negocio de las escuelas en San Juan de Lurigancho

Como hemos visto en la sección 3, la promulgación en 1996 del decre-
to legislativo 882 —Ley de Promoción de la Inversión en Educación— 
fue clave en el despunte de la oferta de educación privada en el país. 
La información levantada para SJL da cuenta de ello. En este distrito, 
el 60% de las escuelas particulares de menor costo y el 49% de las de 
mayor costo se fundaron después de 1997, mientras que en el caso de 
las escuelas públicas, el 96% se creó antes de ese año. Aquí encontramos 
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que no solo hay un comienzo de inversión educativa, sino que la oferta 
de educación pública deja de ampliarse de manera significativa. 

Además, en gran parte de estas escuelas privadas el director es 
también el promotor. En las escuelas de menor costo esto ocurre en un 
65% de los casos, en las de mayor costo, en un 70%. 

Al preguntar a los promotores de las escuelas por qué eligieron 
desarrollar su negocio en el mercado educativo y no en otro sector, la 
mayoría respondió que por una vocación docente, en especial en las 
escuelas de menor costo (77%), aunque la proporción también es con-
siderable en las de mayor costo (61%). La segunda razón esgrimida es 
la experiencia, propia o familiar, en ese tipo de mercado. Esto ocurre 
con el 24% de los promotores de escuelas de mayor costo y con el 14% 
de los de escuelas de menor costo. Este hecho se explica por el perfil 
de los promotores, muchos de los cuales habían sido docentes antes 
de abrir su propio negocio educativo. En cambio, son muy pocos los 

Gráfico 23
Año de fundación de las escuelas privadas y públicas

en San Juan de Lurigancho (% de escuelas)

Fuente: encuesta propia.
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promotores que argumentan haberse dedicado a este negocio con la 
expectativa de que el mercado educativo iba a crecer (7% y 4% en las 
escuelas de mayor y menor costo, respectivamente). ¿Hasta qué punto 
estas respuestas son genuinas o responden a la idea común de que 
lucrar no es algo ético? Difícil saberlo en esta exploración indagatoria.

En general, encontramos que en la fundación de las escuelas pri-
vadas de menor costo media una mayor vocación y una menor expe-
riencia (familiar o propia) que en la de las escuelas de mayor costo. Y 
al parecer, la expectativa de un crecimiento del mercado educativo no 
ha intervenido en ello.

La rentabilidad del negocio educativo

Como se acaba de mencionar, la expectativa de un crecimiento del 
mercado educativo no parece haber influido en la decisión de fundar 

Gráfico 24
¿Por qué prefirió el mercado educativo

en lugar de otro tipo de negocio? (% de escuelas)

Fuente: encuesta propia.
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una escuela ante la apertura a la inversión educativa. Sin embargo, la 
mayoría de los promotores entrevistados considera que el mercado 
educativo es, en general, un negocio rentable: el 61% de promotores/
directores de las escuelas de menor costo y el 71% de promotores de 
las escuelas de mayor costo. 

Al contrastar estas cifras con las opiniones de los promotores so-
bre sus propias escuelas, la situación cambia. Casi todos consideran 
que su escuela no es un negocio rentable o que solo da lo suficiente 
como para mantener al personal. En el gráfico 25 se aprecia que el 
65.3% de los promotores/directores de escuelas de menor costo con-
sidera que su negocio solo da lo suficiente como para mantener al 
personal, frente al 45.8% de los de escuelas de mayor costo. Por otro 
lado, es interesante que el 17% de promotores/directores de escuelas 
de mayor costo considere que su escuela era antes un negocio rentable, 
pero que ya no lo es tanto. Esta cifra es mucho más pequeña entre los 
promotores/directores de escuelas de menor costo (7%). Dicho esto, 
solo el 19% de promotores/directores de escuelas privadas de menor 
costo y el 29% de las de mayor costo opina que su institución es un 
negocio rentable, autosostenible y que genera ganancias. Así, si bien 
la mayoría de promotores/directores piensa que el mercado educativo 
produce una renta suficiente, no opina lo mismo de su propia escuela.

Entre las razones que aducen los promotores que creen que el 
mercado educativo no es rentable, en orden de importancia encon-
tramos las siguientes: mucha competencia; la presencia de familias 
muy pobres en la zona (que afecta el cobro de la pensión); la excesiva 
regulación laboral; el hecho de que las condiciones de trabajo en las 
escuelas públicas hayan mejorado, y la escasa oferta de docentes en el 
distrito (ver gráfico 26). 

A continuación, desarrollamos con mayor profundidad cada uno 
de estos temas y analizamos las distintas prácticas, según el segmento 
de pensión en que se encuentran las escuelas.
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Gráfico 25
Con relación a la rentabilidad, ¿usted diría que su escuela es…?           

(% de escuelas)

Fuente: encuesta propia.
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¿Por qué considera que su escuela no es rentable?
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Las estrategias de gestión de las escuelas privadas

En un contexto de fuerte competencia en el mercado educativo, es im-
portante entender las estrategias de gestión de las escuelas. Los resulta-
dos del estudio muestran diferencias en la planificación del negocio y 
en el acceso a crédito —incluso desde el inicio de la operación de cada 
escuela—, así como en las prácticas de competencia y marketing para 
posicionarse en el mercado. 

En el gráfico 27 se muestra que el 47% de promotores en escuelas 
de costo menor cuenta con un plan de negocios (posterior o a partir del 
inicio de las operaciones), mientras que esto sucede con el 67% de pro-
motores en escuelas de mayor costo. Esta diferencia entre ambos tipos 
de escuela evidencia que en las segundas hay una mayor planificación. 

En cuanto al acceso a crédito, el gráfico 28 reporta que el 65% 
de los promotores de escuelas privadas de menor costo ha accedido a 
uno, mientras que en las escuelas de mayor costo esto ha sucedido en 
un 81% de los casos. Sin embargo, al inicio de las operaciones no hay 
grandes diferencias, y es más bien luego cuando estas se acentúan. 

Por su lado, identificamos diferencias en algunas estrategias de 
competencia y marketing entre las escuelas privadas. Estas estrategias 
son reportadas por sus promotores y/o directores. En el gráfico 29 se 
muestra un conjunto de estrategias utilizadas en similar proporción 
por todas las escuelas privadas (tanto de menor como de mayor cos-
to), y luego algunas que varían, según el costo de la pensión. Entre las 
estrategias comunes a todas las escuelas figuran: la comunicación de 
los resultados; los círculos de preparación en matemáticas para alum-
nos de alto rendimiento; el financiamiento, descuento o facilidades 
de pago y, en menor medida, los simulacros preuniversitarios y los 
talleres de educación financiera. En el panel inferior del mismo gráfico 
se muestran las estrategias que varían según si la escuela es de menor o 
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Gráfico 27
¿La escuela cuenta con un plan de negocios?

(% de escuelas)

Fuente: encuesta propia.

Gráfico 28
¿Alguna vez  accedió a un crédito para la escuela?

Fuente: encuesta propia.
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Gráfico 29
Estrategias de competencia o marketing de la escuela

Fuente: encuesta propia.

mayor costo. Las principales estrategias de las escuelas de menor costo 
son: el precio de la pensión y la matrícula; los cursos de computación; 
la ubicación en zonas con poca oferta educativa, y la opción de ade-
lanto de grado educativo de los alumnos. En cambio, las principales 
estrategias de las escuelas de mayor costo son una buena infraestructu-
ra y los talleres extracurriculares. 
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En cuanto a los procesos para seleccionar a los alumnos, se en-
cuentran diferencias según el costo de la pensión. Mientras que el 
44% de escuelas de menor costo reporta aplicar algún proceso, esta 
cifra aumenta a 54% entre las de mayor costo. Por otro lado, el 80% 
de las escuelas privadas (tanto de menor como de mayor costo) resalta 
la importancia de disponer de vacantes para este proceso.

Esta diferencia entre escuelas de menor y mayor costo se observa 
también en el campo cualitativo. Alrededor del 50% de las escuelas 
visitadas señaló haber aplicado algún proceso de selección. Sin em-
bargo, en las de menor costo encontramos menos de estos procesos 
en la matrícula; algunos de sus promotores mostraban incluso cierta 
flexibilidad al respecto, como se ve a continuación:

[…] no sé si habrá algún proceso de selección también cuando el 
niño entra…

E1: No, yo recibo a todos, yo recibo a todos. Acá es un… pro-
blema enorme, ¿no? […] yo vivo acá… treinta años y conozco 
a todas las familias, he jugado pelota por acá… conozco de qué 
problema adolecen, entonces no tengo problema, yo recibo a to-
dos. Yo tengo mi fórmula, yo recibo a todos y el alumno que se 
adapta a la institución es el alumno que quiere aprender, quiere 
salir adelante, pero el alumno que no quiere adaptarse o no quie-
re cambiar, solito se va a ir. (Promotor/director, C2, escuela de 
pensión de menos de 200 soles)

Esto se explica, en gran parte, por la necesidad de estas escuelas 
de completar las vacantes en un contexto de competencia. En cambio, 
en el caso de las escuelas de mayor costo, donde hay más demanda 
que oferta, los procesos de selección tienden a ser más numerosos. Las 
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familias de estas escuelas, especialmente de las más caras, señalaron 
que algunos niños recién ingresan en una segunda oportunidad. 

En general, las principales medidas empleadas para seleccionar a 
los alumnos son: entrevista a los padres/madres de familia, revisión del 
historial de conducta y notas, y entrevista al niño. En este aspecto, hay 
pocas diferencias entre las escuelas de menor y mayor costo. En cam-
bio, en lo que atañe al uso de un examen de ingreso (ya sea de rendi-
miento o psicológico) y a la verificación de la capacidad de pago de las 
familias, sí hallamos diferencias entre ambos tipos de escuela privada.

Por otro lado, entrevistando a promotores y directores, descubri-
mos que los exámenes y entrevistas antes del ingreso son otros meca-
nismos que emplean las escuelas para obtener información sobre el 
nivel académico del estudiante y sus necesidades. Es decir, no necesa-
riamente para negarle el ingreso, sino para concebir estrategias dentro 
de la escuela. Esta medida es incluso apoyada por algunas familias, 

Gráfico 30
Acciones que toman las escuelas en el proceso

de selección de alumnos  (% de escuelas)

Fuente: encuesta propia.
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que consideran que estas pruebas ayudan a la escuela a conocer mejor 
a sus hijos. 

[…] el proceso de admisión, nosotros siempre tomamos una prue-
ba de entrada lo que concierne comunicación, matemáticas, y una 
prueba psicológica, tiene problemas de lenguaje, aprendizaje, qui-
zás otro problema para de esa forma ayudarle. Eso lo hacemos 
en el mes de enero, febrero, y ya en el transcurso del año, vamos 
dándonos cuenta quienes necesitan refuerzo y lo vamos a apoyar. 
(Promotor, C10, escuela de pensión de menos de 200 soles)

El cobro de la pensión: dificultades y estrategias

La segunda razón por la que los promotores consideran que el negocio 
educativo no es rentable es la presencia de familias muy pobres en la 
zona. En las entrevistas encontramos testimonios que lo corroboran. 
Como vimos en la sección sobre los perfiles, las familias de las escuelas 
de menor costo tienen una situación más precaria que las de las escue-
las de mayor costo, como lo demuestra el hecho de que un 54.1% de 
ellas resida en asentamientos humanos (en comparación con un 24% 
en el caso de las segundas).

En el estudio se evidencia que las estrategias de las escuelas para 
asegurar el pago de la pensión varían de acuerdo a su costo. Las es-
cuelas privadas tratan de medir la capacidad de pago de las familias 
durante el proceso de selección de los alumnos. Sin embargo, esta 
estrategia es más frecuente entre las de menor costo (51%) que entre 
las de mayor costo (40%). Además, el 69% y 67% de las escuelas de 
menor y mayor costo, respectivamente, ofrecen financiamiento, des-
cuentos o facilidades de pago a las familias nuevas. 
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En las escuelas que cuestan menos, el incumplimiento en el pago 
de la pensión es usual. Estas escuelas suelen ser tolerantes al respecto. 
Como resultado, es muy común que las familias estén atrasadas uno, 
dos o tres meses, e incluso hay casos de estudiantes que terminan el 
año debiendo varios meses de pensión. 

Parte de este problema radica en que estas escuelas carecen de 
mecanismos efectivos para cobrar la pensión a las familias. Las escue-
las señalan que se encuentran desamparadas legalmente para actuar 
de manera coactiva y efectiva frente al habitual incumplimiento en el 
pago de la pensión por parte de las familias. En la práctica, este pago 
depende exclusivamente de la responsabilidad de cada familia. Esto 
se relaciona con la Ley de Protección a la Economía Familiar respecto 
al Pago de Pensiones en Centros y Programas Educativos Privados, 
o “Ley Flores Araoz”, que mencionamos anteriormente. El siguiente 
testimonio de una coordinadora sintetiza muy bien el problema del 
cobro de la pensión en estos colegios:

Gráfico 31
Estrategias de pago en las escuelas privadas

Fuente: encuesta propia.
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(E1): Es que a veces somos tolerantes, ¿no? “Miss, tal día le voy 
a cancelar mi pensión”, “ya, señora, no se preocupe”. Le damos 
la facilidad y ya, pues, abusan de esa confianza. Y cuando uno 
les cobra, a veces te contestan mal, ¿no? Para poder pagar a los 
profesores, nos falta, ¿no? Porque imagina 100 que no te paguen, 
pues, eso ya hay una deficiencia en esta parte. Y bueno, pues, me 
amenazan hasta denunciarme […] Pero hay padres que se han 
ido sin pagar la mensualidad y ya no aparecen. En esa parte tengo 
bastante problema, sí. (Promotora/coordinadora, C7, escuela de 
pensión de menos de 200 soles)

Como se aprecia, el incumplimiento en el pago causa proble-
mas en las escuelas de menor nivel de pensión, y los docentes son los 
principales afectados, pues muchas veces este retraso provoca que la 
escuela demore en pagarles. 

Ante este escenario, las escuelas que cuestan menos aplican una 
diversidad de estrategias informales para cobrar la pensión, que van 
desde presionar a los estudiantes hasta recurrir a incentivos, tanto po-
sitivos como negativos, para que las familias asuman su responsabi-
lidad. Una situación bastante peculiar que atañe a la diversidad de 
estrategias empleadas por estas escuelas es el rol de los docentes en la 
cobranza de la pensión. En efecto, es muy común encontrar en estos 
colegios casos en los que la administración, de manera informal, tras-
pasa parte de la responsabilidad del cobro de la pensión a los docen-
tes, instándolos a presionar a las familias a través de comunicados en 
la agenda de control o de llamadas telefónicas. En algunos casos, los 
docentes, a su vez, traspasan esta responsabilidad a sus estudiantes, 
pidiéndoles que presionen a sus padres para que cancelen la pensión 
escolar. En un contexto de precariedad laboral como este, donde el 
sueldo de los docentes suele verse afectado por el incumplimiento en 
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el pago de la pensión, esta medida resulta tener fundamento. Lo que 
cabe preguntarse aquí es por el deterioro de la relación pedagógica 
maestro-estudiante a raíz de ella.

Para facilitar el pago de la deuda, directores y docentes señalan 
que en muchos casos se la fracciona. En situaciones extremas, se con-
dona incluso una gran parte de ella, pues de no hacerlo se corre el 
riesgo de que las familias retiren al alumno sin previo aviso y nunca 
salden la deuda. Como se evidencia en la siguiente cita, las escuelas 
emplean la figura de las “promociones”, muy común especialmente 
entre las de menor pensión. 

(G2): Respecto a las pensiones, ¿usted sabe si las familias pueden 
normalmente pagarlas o si de repente tienen problemas…?

(E1): […] se busca negociar con los padres de familia porque 
no es rígido, ¿no?, tú me pagas tanto… y se acabó. Si no, que si 
tienes dos hijos, hay una promoción… si tienes tres hijos, si es 
un padre de familia antiguo… que todos sus hijos siempre estu-
dian aquí… ya eso es… negocio de… (Docente 3, C2, escuela de 
pensión de menos de 200 soles)

Las escuelas también utilizan la estrategia de ofrecer un trato 
pedagógico diferente a los estudiantes morosos. Los testimonios dan 
cuenta de dos modalidades: no entregarles las notas o hacerles rendir 
exámenes adicionales, u orales, en lugar de escritos. 

(E1): Mire, hacemos lo contrario a los otros colegios… el que no 
paga, a fin de año le tomamos dos exámenes, uno del mes de no-
viembre y otro el examen final, mientras que a los que han pagado 
solo le tomamos el examen final […] Entonces, los alumnos le 
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dicen: “Mamá, anda paga la pensión”, para que no den el examen. 
(Director, C6, escuela de pensión de menos de 200 soles)

(E1): […] nunca dejamos de tomar examen ni de que no pasen 
al salón o algo, sí se le toma el examen, todo, todo, pero no se 
le entrega la hoja de notas. (Director, C6, escuela de pensión de 
menos de 200 soles)

(G1): ¿Y qué pasa si no logran pagar?

(E1): Se les da plazo. Se les pone en su cuaderno de control per-
miso para que puedan dar sus evaluaciones, y de lo contrario, se 
les dice que se les interrumpirá las evaluaciones. Pero no, de todas 
maneras se le toma, pero se le toma oral, ya no escrito. Y ellos 
temen al oral. (Docente 1, C5, escuela de pensión de menos de 
200 soles)

Asimismo, se han encontrado casos de escuelas que no permiten 
que el alumno ingrese al aula en el horario regular o rinda los exá-
menes programados, hasta que su deuda se cancele. Estas prácticas, 
además de drásticas, son ilegales. 

(E1): Cuando tuve la operación de mi hijo, que fue el único mes 
que me atrasé […], me atrasé cuánto, 10 días, pero eso lo pagué 
porque acá no te esperan nada. Y aparte, tampoco no me gusta 
porque es feo, ¿no te digo?, te paran en la puerta y he visto cuántos 
niños los paran en la puerta, no los quieren dejar ingresar. 

(G1): ¿A los que no pagan?

(E1): [La entrevistada asiente con la cabeza] Y yo creo que la educa-
ción no se le niega a nadie, ¿no? Igual, si va a pagar o no, al semestre, 



88 Mercado privado, consecuencias públicas

al final llegará a pagar. Son cositas que no me convencen, porque yo 
creo que la igualdad tiene que ser para todos. (Madre de familia 2, 
C8, escuela de pensión de menos de 200 soles)

Lo encontrado en las entrevistas con diversos actores se comple-
menta con lo que afirman las familias en la encuesta. Como vemos en 
el gráfico 32, ellas señalan que las acciones más comunes frente a la 
demora en el pago de la pensión son el recordatorio en la agenda esco-
lar y el llamado telefónico. Asimismo, se evidencia que en la mitad de 
las escuelas se restringe el acceso a las notas, y que entre un tercio y un 
quinto de las escuelas no permiten rendir exámenes ni ingresar a los 
estudiantes morosos y cobran además un interés por la deuda. 

Como vemos, estas prácticas parecen ser compartidas por todas 
las escuelas, sin importar el monto de la pensión, salvo por el cobro 

Gráfico 32
Estrategias de las escuelas privadas cuando se atrasan en el pago 

de pensión,  según los padres de familia (% de total)

Fuente: encuesta propia.
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de intereses, que es más frecuente en las escuelas de mayor costo. Esto 
evidencia que recaudar la pensión escolar es uno de los principales 
problemas de las escuelas privadas, y que lo enfrentan aplicando una 
serie de medidas informales. 

La regulación de las escuelas de San Juan de Lurigancho

Cuando se habló sobre la regulación estatal con los docentes y directo-
res de las escuelas privadas de SJL, la entidad pública más mencionada 
fue el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). En efecto, los 
actores entrevistados coinciden en que Defensa Civil es la autoridad 
más activa en su rol regulador, al realizar supervisiones periódicas a las 
escuelas para determinar si cumplen con las leyes sobre infraestructura 
educativa. 

Más allá de la infraestructura, hallamos una falta de supervisión 
en temas pedagógicos. La interacción de estas escuelas con las auto-
ridades del Minedu se produce principalmente a través de la entrega 
de los documentos curriculares y de gestión que se presentan a inicios 
del año escolar en la UGEL. De acuerdo con los docentes y directores 
entrevistados, la UGEL (o en general el Minedu) no suele acercarse 
a sus escuelas para ejercer alguna clase de rol supervisor in situ. Solo 
acuden a ellas, afirman, para desarrollar la Evaluación Censal de Estu-
diantes (ECE), una prueba que generalmente se aplica una vez al año. 
Lo común es que sean los directores quienes se acercan a la UGEL a 
realizar los trámites. 

Esta situación de escasa o nula supervisión y acompañamiento 
pedagógico externo contrasta con los deseos de los docentes y directo-
res de las escuelas privadas estudiadas. Contra lo que se suele pensar, 
la mayoría de los docentes y directores entrevistados —especialmente 
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los de escuelas de pensión más baja— opina que el Minedu debe 
intervenir más en las escuelas privadas a través de supervisiones, ase-
soramientos o capacitaciones, principalmente en cuestiones pedagógi-
cas, aunque algunos (en particular los directores) también mencionan 
asesorías en temas de gestión. 

(E1): […] necesitamos, que vengan [de la UGEL], que nos digan 
en qué estamos fallando para poder aprender. Como le digo, yo 
tengo deseo, a mi edad, pero tengo deseo de aprender […] Tene-
mos deseos, tenemos deseos, pero quisiera que haya capacitacio-
nes acá para los particulares. (Docente 3, C4, escuela de pensión 
de menos de 200 soles)

Los docentes consideran necesario y demandan un acercamiento 
del Estado al mercado de la educación privada, especialmente en ma-
teria de asistencia técnico-pedagógica. Así, hay entre estos docentes 
una clara opinión favorable a que el Minedu brinde esta asistencia a 
las escuelas privadas y, como contraparte, una desazón de que esto no 
ocurra en la actualidad. Los docentes de las escuelas de más baja pen-
sión, por ejemplo, reclaman que “toda institución privada, como las 
estatales, debe ir por el mismo sentido”. Es constante la comparación 
con las escuelas públicas —que reciben el acompañamiento que ellos 
desean—, y se critica que la UGEL no incluya a las escuelas privadas 
en las capacitaciones que realiza. 

Los docentes y directores entrevistados plantean claramente su 
deseo de acceder a más referentes pedagógicos externos para poder 
mejorar su práctica pedagógica. Esto ocurre en especial entre los do-
centes y directores de las escuelas de menor pensión del distrito, que 
son, como veremos más adelante, los que menos orientaciones peda-
gógicas y de gestión reciben.
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En general, sin importar el costo de la pensión, todos los docen-
tes y directores entrevistados opinan que la regulación es conveniente 
y critican el estado de ciertas escuelas en su distrito: el uso de códigos 
modulares ajenos, la infraestructura, etc. 

(E1): Me parece perfecto [que haya regulación] porque así hay 
formalidad en el servicio que dan. De repente están en un co-
legio que solamente es, por decir, fantasma, pantalla nomás. Y 
de repente están usando otro nombre, otro número, otro código 
modular. Pero con estas regulaciones ahí también se cuidan los 
derechos de los padres de familia, de los usuarios, de la educación 
sobre todo. Y creo que para el mismo colegio, porque así también 
da prestigio, da seguridad, ¿no?, a sus clientes. (Docente 3, C6, 
escuela de pensión de menos de 200 soles)

Para otros aspectos, como la existencia y veracidad de registros y 
actas de notas y la administración de los documentos de la escuela, los 
directores señalan que hay bastante regulación. Las opiniones son si-
milares entre las escuelas de menor y mayor costo. En la comparación 
con las escuelas públicas, se encuentran sin embargo diferencias en 
la regulación sobre la existencia y autenticidad de registros y actas de 
notas y sobre las actividades técnico-pedagógicas. Este último punto 
refuerza lo encontrado en las entrevistas a docentes y directores sobre 
la percepción de abandono en comparación con las escuelas públicas. 

A pesar de la ausencia del Estado en algunos aspectos, el 83% de 
directores/promotores de escuelas de menor costo reporta estar bastante 
o muy satisfecho de su vínculo con la administración educativa, siendo 
la proporción igual entre las de mayor costo, al punto de que el grado 
de satisfacción de estas escuelas es comparable al de las públicas, cuyo 
vínculo con esta administración es más estrecho. 



92 Mercado privado, consecuencias públicas

Gráfico 33
Proporción de escuelas que mencionan que existe bastante
regulación por parte del Minedu o UGEL  en los siguientes

aspectos: (% de escuelas)

Fuente: encuesta propia.

Gráfico 34
Grados de satisfacción respecto a la relación con la

administración educativa (Minedu, UGEL o DRE) (% de total)

Fuente: encuesta propia.
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Conclusiones

Esta sección documenta diversos hallazgos sobre el funcionamiento 
de las escuelas privadas como un negocio. Lo primero que se ha en-
contrado es que la oferta pública parece haberse estancado, mientras 
ocurría el proceso de privatización por defecto como resultado del 
decreto legislativo 882. Por otro lado, la fundación de estas escuelas, 
en especial de las que cuestan menos, ha obedecido principalmente 
a una vocación docente y no a expectativas sobre el crecimiento del 
mercado educativo. Asimismo, los promotores abrieron sus escuelas 
sin importar tanto la experiencia previa en el sector (propia o familiar) 
y la planificación del negocio educativo. 

En la actualidad, hay un consenso entre los promotores sobre 
la rentabilidad del mercado educativo, una idea que no siempre se 
traslada a sus propias escuelas. Esto último ocurre especialmente entre 
los promotores de escuelas de menor costo, que en muchos casos dan 
apenas para mantener al personal y funcionan como negocios de sub-
sistencia. Los principales factores asociados a la falta de rentabilidad 
son: la fuerte competencia en el mercado educativo, la presencia de 
hogares muy pobres en SJL y la regulación. La exposición a estos fac-
tores relacionados con la rentabilidad varía de acuerdo con el monto 
de la pensión y refleja los incentivos y preferencias de estas escuelas.

En lo que respecta a las estrategias de marketing, predominan 
las referencias a la calidad educativa, la comunicación de resultados 
y las propuestas de financiamiento o facilidades de pago. Las escuelas 
de menor costo emplean estrategias informales y condicionadas a sus 
incentivos, que incluyen el adelanto de grado, el bajo costo de la pen-
sión, la ubicación en zonas con poca oferta educativa y la medición de 
la capacidad de pago de los hogares. Las de mayor costo emplean en 
mayor proporción referencias a la infraestructura educativa, la oferta 
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de talleres extracurriculares y la selectividad como estrategia de dife-
renciación, que se orientan a ofrecer una mejor calidad en los servicios 
educativos. 

Un problema común, identificado por los actores entrevistados, 
es el cobro de la pensión en las escuelas privadas, especialmente en las 
de menor costo, donde no suelen haber mecanismos eficientes para 
recaudarla, por lo que trasladan la responsabilidad a los docentes. En 
algunos casos, no cobrar la pensión retrasa el pago a los profesores, 
lo que lleva a implementar estrategias informales. En un quinto de 
las escuelas no se permite a los alumnos morosos rendir exámenes o 
ingresar al local. 

La interacción entre las escuelas privadas y las entidades públicas 
es mínima. A pesar de ello, hay un consenso sobre la importancia de la 
regulación (especialmente en aspectos técnico-pedagógicos) para ga-
rantizar estándares mínimos de calidad educativa. Los docentes y di-
rectores de estas escuelas, en particular los de las escuelas que cuestan 
menos, están dispuestos a recibir una mayor orientación pedagógica. 

En general, se observa una actitud abierta a la intervención del 
Estado, resultado de la progresiva precariedad de los servicios educa-
tivos privados.

3.4. La escuela privada en tanto espacio educativo: propuesta pe-
dagógica y organización escolar

Hasta ahora, se sabe que el mercado de la educación privada en el 
Perú es heterogéneo, tanto en lo que respecta a las características de la 
oferta (costos, infraestructura, grado de formalidad), como a los resul-
tados del aprendizaje. Sin embargo, es poco lo que se conoce sobre lo 
que ocurre en las escuelas privadas que se ubican en distintos estratos 
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de pensión y que atienden a familias de diferente nivel socioeconómi-
co. El estudio ha buscado llenar este vacío analizando cómo funcionan 
las escuelas del distrito de SJL. Si bien no hemos logrado llegar al nivel 
de las prácticas de aula, nuestra investigación se adentra en un nivel 
anterior, el de la organización escolar, que, según la bibliografía sobre 
eficacia escolar, es clave para el logro de buenos resultados de aprendi-
zaje (Murillo 2008).

El nivel de la organización escolar incluye diversos elementos, 
como las ideas compartidas entre el personal docente y directivo so-
bre la orientación curricular y pedagógica de la escuela; las prácticas 
de coordinación y planificación de y entre docentes y directivos; la 
formación continua del personal; el clima escolar; las expectativas de 
docentes y directivos sobre el potencial de aprendizaje de los estudian-
tes; las formas de relación con la comunidad, etc. Verger (2015), por 
ejemplo, utiliza las siguientes variables para analizar las características 
organizacionales de los colegios en concesión en Colombia: el proceso 
de matrícula; la autonomía; la gestión de recursos humanos (estilos de 
liderazgo, condición laboral, etc.); el material educativo y la relación 
entre la escuela y la comunidad. Asimismo, analiza los estilos educati-
vos de las escuelas observando la autonomía pedagógica, la propuesta 
educativa (ethos y valores) y las prácticas docentes.16

La bibliografía reciente sobre los efectos de la composición esco-
lar en el rendimiento educativo ha mostrado con bastante contunden-
cia que hay un vínculo claro entre la concentración de estudiantes con 
determinadas características socioeconómicas, étnicas o culturales, y 
los patrones de organización escolar y prácticas educativas presentes 

16 Aquí se analiza la metodología reportada por el maestro, la cantidad de estudiantes por 
docente (que permite evaluar si se puede aplicar una pedagogía personalizada), y el obje-
tivo del aprendizaje (“teaching to the test”) (Verger 2015).
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en las escuelas (Thrupp, Lauder y Robinson 2002, Thrupp y Lup-
ton 2006, Opdenakker y Van Damme 2000 y 2001). Lo que esta 
bibliografía plantea es que, lejos de ser una función exclusiva de la 
escuela misma, la organización escolar y las prácticas educativas están 
fuertemente influenciadas por factores contextuales. Aquellas escuelas 
que concentran una alta proporción de estudiantes vulnerables pro-
venientes de familias de un nivel socioeconómico bajo, y que por lo 
general viven en zonas también vulnerables con mucha inseguridad, 
una infraestructura precaria y escasa presencia del Estado, tenderán a 
ejercer prácticas organizativas y de aula más precarias (Balarin 2016).

En contextos educativos altamente segregados, las escuelas se 
agrupan en clústeres estratificados de acuerdo al nivel socioeconómico 
de las familias a las que atienden. En el extremo más rico, las escuelas 
concentran a estudiantes de nivel socioeconómico más alto y serán 
más capaces de establecer prácticas organizativas y de aula más con-
ducentes al logro de aprendizajes. En el extremo más vulnerable, ahí 
donde las escuelas concentran a estudiantes de nivel socioeconómico 
bajo, es de esperar que la organización escolar sea más precaria, lo 
mismo que los aprendizajes. 

Estos hallazgos plantean una serie de interrogantes sobre la con-
figuración del mercado de la educación privada —que como hemos 
visto es heterogéneo y fuertemente estratificado—, y sus efectos sobre 
las prácticas organizativas de las escuelas. Si la hipótesis que plantea la 
bibliografía se cumple, deberíamos encontrar que cuanto menor sea 
la pensión escolar, más precarias serán las prácticas organizativas de la 
escuela —donde la pensión funciona como un proxy para el nivel so-
cioeconómico de las escuelas. En línea con estas ideas, en esta sección 
analizamos las características organizativas de las escuelas incluidas en 
el estudio. Nos enfocamos en los siguientes aspectos: la contundencia y 
cohesión de los discursos curriculares y pedagógicos de estas escuelas; el 
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trabajo de preparación de clases de los docentes; el rol de los directivos; 
las prácticas de coordinación y capacitación docente, y la relación con 
las familias.

La contundencia de los discursos curriculares y pedagógicos de 
las escuelas visitadas y su función orientadora del trabajo docente

A partir del análisis de las entrevistas y encuestas, encontramos grandes 
diferencias en la contundencia de las propuestas curriculares y peda-
gógicas entre las escuelas de menor y mayor costo. La contundencia se 
define aquí como la capacidad de articular un discurso claro y coherente 
sobre dichas propuestas, que se espera luego oriente las prácticas de aula. 

Con respecto a la propuesta curricular, hallamos que los docentes 
y directivos de las escuelas de menor costo (con una pensión de menos 
de 200 soles) elaboran su discurso partiendo de establecer una dife-
rencia con la escuela pública y con lo que ellos creen que esta ofrece. 

 (E1): […] Nosotros desarrollamos la programación, la propuesta 
de tanto de lo que está en el Estado, en el programa curricular, y 
más que todo acá, como es un colegio particular, definitivamente 
tenemos que diferenciarnos del nacional. Entonces, lo que hace-
mos acá es brindar a los niños todos los conocimientos, darle 
las bases para que ellos puedan, eh, lograr los aprendizajes. A 
diferencia, por decir, del nacional, que se está trabajando hoy, 
por ejemplo, más por las competencias, capacidades y que un 
tanto están viendo más lo que es la propuesta de hacer lo que al 
niño más le interesa. Pero sí tenemos en cuenta eso, al niño por 
naturaleza le gusta jugar, le gusta estar distrayendo. Entonces, 
nosotros a la par acá, más estamos viendo por lo que qué es lo que 
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necesita el educando, qué es lo que necesita el alumno. (Docente 
3, C6, escuela de pensión de menos de 140 soles)

Así, la mayoría de actores entrevistados en estas escuelas señala 
que trabaja en función de contenidos —mientras que la escuela públi-
ca se orientaría al desarrollo de capacidades—, que son exigentes en lo 
académico y que brindan conocimientos “avanzados” y abstractos —
mientras que la escuela pública avanzaría lento, sin pedir demasiado y 
con excesivo énfasis en “lo práctico”. 

(E1): Lo que buscan los colegios particulares, y hace diferencia 
con los estatales, es que busca más contenido ¿no? Que los jó-
venes aprendan en base a contenidos, mas no a competencias, 
como es el Estado. (Docente 3, C8, escuela de pensión de menos 
de 200 soles)

(G1): ¿Y las Rutas [del aprendizaje del Minedu], por ejemplo, les 
han sido útiles a ustedes en su currículo?

(E1): Un poco, un poco.

(G1): ¿Y por qué un poco?

(E1): No… no… no se plasma la filosofía de la institución, noso-
tros somos una institución preuniversitaria. Nuestro principio es 
poner más alumnos en la universidad… si no es la universidad, un 
instituto militar, si no es un instituto militar… Senati [Servicio 
Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial]. Ese es nuestro 
propósito, el propósito no es que el alumno se quede relegado en 
sus aspiraciones… culminando el quinto de secundaria, quiero que 
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mis alumnos terminando el quinto de secundaria estén aptos… 
para esas cosas. Pero en estatal no lo veo, son pocos los alumnos 
que terminando el quinto secundario entran a una universidad, 
entran a una institución… (Director-promotor, C2, escuela de 
pensión de menos de 200 soles)

La mayoría de las escuelas de menor pensión señalan que el perfil 
de egresado que buscan es el de un estudiante capaz de ingresar a un 
instituto o universidad, y su currículo está marcadamente orientado a 
ello, al punto de considerarse “instituciones preuniversitarias”. Por eso 
no sorprende que sus propuestas curriculares pongan un énfasis par-
ticular en los cursos de matemáticas y ciencias duras. Muchas de estas 
escuelas desagregan estas materias en diversos cursos, incluso desde 
el nivel primario (p. e. álgebra, geometría, aritmética, razonamiento 
matemático, física, química, biología, etc.). Como lo explica la coor-
dinadora general de una escuela que cobra una pensión de menos de 
140 soles, esta desagregación de cursos —desde tercero de primaria— 
sirve para diferenciarse de otros colegios y, en especial, de los públicos. 

(E1): Acá siempre manda la parte académica, la parte académica 
es su… su… cliché, ¿no? Ellos dicen que están abocados a la 
parte de lo que es la actitud académica… la parte matemática y 
la parte de comprensión de lectura, el lenguaje… todo lo que es 
la parte de ciencias, letras y ciencias los chicos… el promotor y 
el director siempre dice que los alumnos vayan… se retiren del 
colegio, egresen del colegio… pero sabiendo al menos lo que es 
las cuatro operaciones fundamentales, saber leer y escribir. Y el 
colegio ha tenido… de aquí salió una alumnita fue primer puesto 
en San Marcos, acá en este pequeño colegio… en medicina, ¿no? 
(Docente 1, C2, escuela de pensión de menos de 200 soles)
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(E1): En esa parte, nuestro sistema trabaja con el DCN [Diseño 
Curricular Nacional], ¿no? Pero, este, tratamos de hacer una di-
ferencia con el Estado porque usted sabe, en el Estado no hay un 
buen avance. En lo particular, los papás nos exigen, nos exigen 
avances, nos exigen clases, nos exigen temas. Entonces, nosotros, 
si bien matemáticas en el Estado es un solo curso, aquí lo tene-
mos como aritmética, como algebra, como geometría. Le damos, 
uhm, por áreas aquí. En el caso de ciencias, también para ser 
diferente con otros colegios, damos lo que… normalmente se da 
ciencia y ambiente, nosotros damos biología, química y física, 
desde tercer grado de primaria. Entonces, tratamos de hacer esas 
cosas para poder darles más nivel a los niños, más conocimientos 
específicos en las áreas […]. (Coordinadora general, C7, escuela 
de pensión de menos de 140 soles)

Sin duda, en el nivel más bajo del mercado educativo privado, la 
principal competencia es la educación pública. Y como muestran los 
testimonios recogidos en el trabajo de campo, los discursos que los 
docentes y directores de estos colegios elaboran sobre su propuesta cu-
rricular tienen la clara intención de diferenciarse y ponerse por encima 
de la oferta educativa pública. Estos discursos, que a la vez son una 
estrategia de marketing, se dirigen sobre todo a los padres y madres 
de familia, quienes, según los mismos docentes, buscan precisamente 
una educación que proporcione la mayor cantidad de contenidos aca-
démicos, de manera que sus hijos salgan de la escuela preparados para 
postular a un centro de educación superior. 

Así, más allá de la pedagogía o la calidad educativa, estas escuelas 
ofrecen algo muy concreto: el ingreso a una universidad o a un ins-
tituto superior, que es finalmente lo que las familias quieren. Esto es 
interesante, pues nos da luces de cómo se define la oferta educativa en 
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este tipo de escuela: a partir de la demanda de los clientes, es decir, 
de las familias, que reclaman “contenidos” para que sus hijos puedan 
enfrentar un examen de admisión con éxito. Las escuelas se ajustan a 
este pedido, como podemos apreciar en las siguientes citas: 

Acá, de repente, hay que avanzar más teoría porque los padres 
quieren. “Profesora, no se ha hecho nada”. Ellos no ven la cali-
dad sino más la cantidad. (Docente 4, C6, escuela de pensión de 
menos de 140 soles)

En lo particular, los papás nos exigen, nos exigen avances, nos 
exigen clases, nos exigen temas. (Coordinadora general, C7, es-
cuela de pensión de menos de 140 soles)

[…] los papás tienen ese concepto de que el chico tiene que apren-
der contenidos, contenidos y contenidos, porque la visión y lo 
que ofrecen las universidades son contenidos, contenidos y conte-
nidos. (Docente 2, C8, escuela de pensión de menos de 200 soles)

Con todo, la reflexión sobre la clase de educación que se está 
brindando, comparándola con la pública, forma parte del discurso de 
los docentes de estas escuelas. 

(E1): ¿La diferencia entre un público y un privado? Mire, hay va-
rios estudios y dicen que a los niños no hay que, digamos, presio-
narles mucho en el estudio. Es por ello que dicen que es mejor que 
el chico vaya descubriendo de acuerdo al facilitador, que ahora se 
le llama al docente en el Estado, y vaya descubriendo en base a su 
realidad hechos matemáticos. Mientras que en un privado vale 
más el aspecto académico, enseñar a resolver problemas, porque la 
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intención es que aquí vaya a la universidad y el examen de admi-
sión es fuerte, no va a venir como lo que es en el Estado, el Estado 
con Rutas [se refiere a las Rutas del aprendizaje del Minedu], la 
diferencia es bastante fuerte. (Docente 3, C8, escuela de pensión 
de menos de 200 soles)

(E1): Cabe indicar que nosotros estamos trabajando en función 
a contenidos y no competencias, porque, de acuerdo a la estruc-
tura curricular de los colegios privados es otra. Pero ya con todos 
los aspectos que está dando el Ministerio de Educación, para el 
año que viene ya se está planificando entrar un poco, porque 
tampoco podemos darle la vuelta de lleno, porque también ¿qué 
es lo que le vamos a ofrecer a los padres? Porque recuerde que los 
padres vienen con la idea en su cabecita de decir “mi hijo tiene 
que aprender para ingresar a la universidad”, o sea, tiene que 
aprender contenidos. 

(G1): Entonces, ¿en qué se diferencia la propuesta educativa de esta 
escuela de una pública, por ejemplo?

(E1): Nosotros no estamos trabajando todavía el desarrollo de 
habilidades, mientras que las escuelas públicas ya están enfoca-
das al trabajo de capacidades, habilidades, esa es la diferencia. 
Es porque, como te decía, los papás tienen ese concepto de que 
el chico tiene que aprender contenidos, contenidos y conteni-
dos, porque la visión y lo que ofrecen las universidades son con-
tenidos, contenidos y contenidos. Pero como puedes entender, 
nosotros también vemos la realidad a la que los chicos tienen 
que enfrentarse. […] Nosotros estamos trabajando contenidos, 
entonces eso marca una diferencia porque, de repente, nuestros 
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estudiantes carecen de ciertas habilidades que no estamos logran-
do desarrollar en ellos, pero sí son buenos en lo que vienen a ser 
contenidos. Pero los contenidos también por sí solos no surten 
efecto, porque nos damos cuenta nosotros como maestros que 
los chicos en algún momento sienten el bloqueo porque no es-
tán enfocados a la realidad. Nosotros solamente habíamos estado 
trabajando en función de partes abstractas, o sea la matemática 
como una abstracción y no como la realidad. (Docente 2, C8, 
escuela de pensión de menos de 200 soles)

(E1): En un colegio del Estado a veces poco se avanza lo que es en 
conocimientos, ¿no? O sea, de repente en escribir en el cuader-
no es poco, mas creo que es la práctica. Mientras que aquí es lo 
contrario. Acá, de repente, hay que avanzar más teoría porque los 
padres quieren. “Profesora, no se ha hecho nada”. Ellos no ven la 
calidad sino más la cantidad. Porque a veces cuando uno más se 
dedica, de repente a ver las exposiciones, cómo se desenvuelven 
los alumnos, entonces y no se avanzó en el cuaderno, [dicen] “o 
sea que no han hecho nada hoy día”. No ven eso los padres. O 
sea, cómo los niños se pueden desenvolver, tratar de poder ayu-
darlos en otros campos a los alumnos, como se hace en un colegio 
del Estado. En un colegio del Estado a través de exposiciones uno 
se desenvuelve, puede expresarse y cuántas cosas que se pueden 
abrir para un alumno, ¿no? Pero aquí a veces no es así. Entonces, 
le digo más hay que avanzar más teorías y tratar de hacer tiempo 
para avanzar con lo otro. (Docente 4, C6, escuela de pensión de 
menos de 140 soles)

Estos testimonios autocríticos de los propios docentes son de in-
terés: son una reflexión sobre la calidad educativa de sus escuelas que 
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vale la pena rescatar, pues puede ser el camino para mejorarla. No hay 
duda de que los cambios en las políticas e intervenciones del Minedu 
de los últimos años han contribuido a generar esta clase de reflexión 
sobre la educación, no solo en el ámbito mediático sino, como vemos 
aquí, también en el de los actores más importantes de la cuestión edu-
cativa. 

Por otro lado, entre las escuelas con un nivel de pensión de más 
de 200 soles priman dos tipos de propuesta curricular. Por una parte, 
hay un grupo mayoritario cuyo currículo está claramente orientado a 
proveer de los conocimientos necesarios para convertir a sus alumnos 
en futuros postulantes a las principales universidades del país. Para 
ello, este tipo de escuela ofrece un supuesto alto nivel de exigencia 
académica basado en la idea de desarrollar la mayor cantidad de temas 
posible a lo largo del año, con énfasis en las matemáticas y las ciencias 
duras. En ese sentido, estas escuelas coinciden con las de menor costo.

(G1): ¿Utilizan algún marco curricular específico o el diseño curri-
cular nacional? O tienen su propio…

(E1): O sea, el propio… como le digo, para nosotros, nuestro 
programa es… todo lo que es prospectos de San Marcos y la UNI 
[Universidad Nacional de Ingeniería]. Es preuniversitario y sobre 
todo la enseñanza de inglés por nivel, matemáticas por nivel, ma-
temáticas I, matemáticas II, inglés básico, intermedio y avanzado 
[…] Porque se quiere que los chicos aprendan, sepan, pues, para 
poder ser un buen profesional ingresando a la UNI o a San Mar-
cos.  (Director, C15, escuela de pensión de más de 200 soles)

En este grupo de escuelas podemos ubicar a las grandes cadenas de 
colegios “preuniversitarios”, que se han vuelto rápidamente populares en 
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todo el país y que también tienen sus respectivas sedes, por supuesto, 
en el distrito más populoso del Perú. ¿En qué se diferencian estas 
escuelas de las de menor nivel de pensión? Fuera de lo curricular, la 
calidad y tamaño de la infraestructura son, sin duda, las principales 
diferencias: estos colegios suelen contar con amplios patios, con am-
bientes internos más amplios, diversificados y luminosos, y con un 
mejor equipamiento. Con respecto a lo curricular, la diferencia se 
verá líneas abajo. 

Por otra parte, hay un grupo de escuelas con este nivel de pen-
sión de más de 200 soles que pretende distanciarse, precisamente, de 
las propuestas escolares “preuniversitarias”, en las que hay una “satu-
ración de conocimientos”. Este grupo busca ofrecer una educación 
alternativa, en la que lo más importante no sean los contenidos aca-
démicos, sino el desarrollo integral del alumno, en un ambiente de 
aprendizaje libre de estrés, que favorezca la creatividad y el desenvol-
vimiento social. 

(E1): Nosotros no potenciamos netamente conocimientos en sí, 
la parte cognitiva académica no la trabajamos como un colegio 
preuniversitario, este no es un colegio preuniversitario que vaya a 
sacar ingresantes a UNI, ingresantes a San Marcos.  (Docente 1, 
C13, escuela de pensión de más de 200 soles)

Ciertamente, esto no significa que estas escuelas descuiden el ni-
vel académico y los contenidos. Pero afirman no querer convertir, a 
cualquier precio, la etapa de aprendizaje escolar en una mera carrera 
para alcanzar la ansiada meta de ingresar a una universidad. Al respec-
to, un docente de esta clase de colegio alternativo hace el siguiente co-
mentario sobre las escuelas que se autodenominan “preuniversitarias”: 
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(E1): Yo creo que a la gente los motivan tanto por la infraestructura 
y por tantas cosas bonitas que pintan pero, en el fondo, estos cole-
gios son los que han empezado con este tema del preuniversitario, 
y con eso están matando la niñez, realmente hacen tanto daño 
porque no dejan que el niño juegue, hay niños estresados, también 
han llegado niños que se comen las uñas, que se orinan, niños que 
no duermen bien, que tienen pesadillas, o sea, yo he recibido niños 
de colegios particulares, ya, como, colegios, cómo se llama, el de 
X, por ejemplo, y muchos otros colegios de la zona, y eso es lo que 
podemos ver en los niños, entonces, enseñan temas que no corres-
ponden a la edad, ya, o sea, quieren meter todo, hasta la universi-
dad, ya, pues, en la enseñanza digamos básica, entonces, eso no es 
sano. (Docente 3, C12, escuela de pensión de más de 200 soles)

Este tipo de propuesta curricular acerca a este grupo de escuelas 
(aunque a algunas más que a otras) a los actuales lineamientos del 
Minedu, que se orientan al desarrollo de capacidades o competen-
cias, a diferencia de lo que ocurre con sus pares del mismo nivel de 
pensión y, ciertamente, con varias de las escuelas con pensiones más 
bajas. En efecto, en estas escuelas que no son preuniversitarias, los 
directores y docentes suelen tener una buena opinión del enfoque 
de desarrollo de capacidades, algo poco común entre los del resto de 
escuelas estudiadas. 

Este mayor acercamiento a las propuestas del Minedu es reco-
nocido por varios de los actores entrevistados de este segundo grupo 
de escuelas, quienes consideran que las reformas que se vienen imple-
mentando en el currículo nacional son buenas, porque con ellas que 
se está mejorando la calidad de la oferta pública y se está brindando lo 
que escuelas como las suyas ofrecen a los estudiantes, aunque opinan 
que todavía hay mucho camino por recorrer.
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Indudablemente, ambos tipos de escuela —tanto las “preuniver-
sitarias” como las que no lo son— deben ser tomados como modelos 
ideales de escuela de “alto costo” en SJL: en la práctica, la oferta de 
escuelas privadas de este costo en el distrito se ubica, con diversas 
variantes y características, entre ambos modelos. De hecho, estos dos 
grupos de escuelas coinciden (y en eso se diferencian de las de menor 
nivel de pensión) en señalar que, además de la exigencia académica 
o del aprendizaje de conocimientos, trabajan otras dimensiones que 
consideran importantes para el desarrollo de los alumnos, aunque 
probablemente con importantes diferencias entre ambos grupos. 

Entre estas otras dimensiones curriculares que forman parte de 
su oferta educativa figuran las siguientes: el trabajo de las emociones 
a través del arte (música, danza, pintura, teatro) [C12]; el desarro-
llo de habilidades sociales, como el desenvolvimiento en público, y 
de capacidades, como el liderazgo, la autonomía, la organización y la 
argumentación, por ejemplo, mediante la elaboración de proyectos 
autogestionados [C11 y C13]; el deporte de alta competencia [C15]; 
y el desarrollo de habilidades cognitivas mediante el juego y la compe-
tencia (concursos de cubo de Rubik, ajedrez, etc.) [C14].

(G1): Y me decía que durante la tarde dictan cursos más prácticos, 
¿como cuáles, por ejemplo? 

(E1): Sí, claro. En la mañana desarrollan su teoría y el trabajo 
que tienen que hacer para la siguiente clase lo hacen, sus mapas 
conceptuales, los trabajos en grupo, la parte recreativa, compen-
sando, pues, porque hay momentos en que el alumno necesita. 
No todo es saturación de conocimientos, sino necesita también 
su momento de esparcimiento, ya tienen la educación física, la 
danza, la parte de taller de cómputo. (Director, C11, escuela de 
pensión de más de 200 soles)
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Por otro lado, es posible encontrar en SJL escuelas que se ubican 
a medio camino entre uno y otro modelo, con las consiguientes ambi-
valencias que ello supone: 

(E1): Al inicio, el C11 era más pegado a lo que se llama preuni-
versitario. Se empezó. Pero conforme va pasando el tiempo, ya las 
universidades no requieren tanta población preuniversitaria, sino 
que van cambiando la estrategia. Actualmente ya no es esa la polí-
tica del colegio, sino en cambio, ya ahora trabajo integral, porque 
los exámenes de admisión también ya están cambiando. Al tener 
mayor población de mayor nivel adquisitivo también, implica que 
ellos no van a postular necesariamente a las estatales, sino a las 
particulares, y las particulares ya exigen otro tipo de estudiante. 
Estudiante que sepa analizar, estudiante que pueda dar una entre-
vista, y que pueda recibir una entrevista también, entonces, son 
tipos de modalidades que ahora requiere otro trabajo. (Coordina-
dor general, C11, escuela de pensión de más de 200 soles)

Como lo menciona el coordinador general de este colegio, ya no 
se emplea una metodología “preuniversitaria”. Resulta paradójico, sin 
embargo, que no tenga problema en afirmar que la propuesta educati-
va de su colegio ahora tiene como meta que los estudiantes ingresen a 
universidades particulares. Al igual que ocurre en las escuelas con una 
pensión menor, este testimonio nos recuerda la inevitable orientación 
comercial de las escuelas particulares (que, no olvidemos, son empresas 
del rubro educativo), que obedece a las demandas de sus clientes, es 
decir, de las familias. Sin embargo, el nivel adquisitivo de las familias 
de estas escuelas es mayor que el de las familias de las escuelas que cues-
tan menos, y por tanto, sus demandas son distintas. De hecho, varias 
de las citas recogidas en este apartado dejan entrever la influencia de 



109El funcionamiento del mercado educativo en San Juan de Lurigancho

estas diferentes demandas en la orientación curricular y en el enfoque 
pedagógico con que las escuelas privadas de SJL se publicitan, y que 
supuestamente asumen. 

Antes de terminar, cabe destacar una dimensión del currículo que 
se repite en todos los niveles de pensión: la extensión de la jornada es-
colar. En efecto, es común encontrar en SJL escuelas de diferente nivel 
de pago que ofrecen ampliar la jornada escolar, principalmente para 
reforzar los temas trabajados en clase, para que los alumnos hagan las 
tareas con asistencia o para que participen en talleres diversos (arte, 
música, teatro, computación, manualidades, etc.). Sin duda, esta me-
dida responde también a una demanda de los padres/madres de fami-
lia, quienes suelen cumplir una larga jornada de trabajo y no tener con 
quién dejar a sus hijos luego de acabado el horario escolar regular.17

Por otro lado, las escuelas visitadas cuya pensión es inferior a 200 
soles muestran poca capacidad para elaborar un discurso sobre sus 
propuestas pedagógicas (entendidas principalmente como métodos y 
prácticas de enseñanza en el aula). De hecho, parece haber escasa cla-
ridad y organización en las metodologías que guían el trabajo del do-
cente en el aula, algo que se desprende tanto de los profesores como de 
los directores entrevistados. Las siguientes son algunas respuestas de 
docentes sobre la propuesta pedagógica de la escuela donde trabajan: 

(E1): Mmm, a ver, no sé, qué nos diferencia de las otras […] 
mmm, yo creo que utilizamos diferente todos los profesores, ah. 
(Docente 1, C5, escuela de pensión de menos de 140 soles)

17 El horario de la jornada escolar en las escuelas privadas varía. En general, a diferencia de las 
escuelas públicas, donde la jornada se extiende hasta la una de la tarde (con excepción de 
las escuelas donde se ha implementado la jornada escolar completa – JEC), el horario de las 
escuelas privadas termina entre las dos y tres de la tarde. En los casos en los que este horario 
se amplía para actividades extracurriculares, puede ser hasta las cinco o seis de la tarde. 
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(E1): Yo le digo que, bueno, recién ha salido esto de la hora de-
vocional [actividad religiosa-católica] que están haciendo, pero 
nosotros ya lo hemos hecho antes, antes de… uy, yo he venido 
acá y ya había hora devocional ya, siempre, siempre. O sea, cuan-
do uno entra a clase, las actividades permanentes y tenemos que 
hacer la cita bíblica […].

(G1): ¿Algún otro aspecto de la propuesta pedagógica que diferencie 
esta escuela de otras escuelas?

(E1): Mmm, lo devocional y, pues, a la liturgia de la palabra. 
Todos los treces de cada mes, celebramos la liturgia de la palabra. 
(Docente 4, C6, escuela de pensión de menos de 140 soles)

Esta clase de respuesta es bastante común entre los docentes y di-
rectores de las escuelas de pensión más baja del estudio. Otras respues-
tas que se repiten entre los maestros cuando se les pregunta sobre la 
metodología que caracteriza a sus escuelas remiten a nociones como el 
“trabajo preuniversitario” o “de academia”, asociadas a un alto nivel de 
exigencia académica y orientadas a que sus egresados postulen a una 
universidad o instituto, o como la “educación individualizada”, que 
alude a tener pocos estudiantes por aula. Pero, nuevamente, se trata 
de respuestas que hablan muy poco de la metodología de enseñanza. 

Así, las respuestas que ofrecen los docentes y directores de este 
tipo de escuela evidencian que no hay una propuesta clara y articulada 
sobre la metodología de enseñanza empleada. Al parecer, los linea-
mientos que estas escuelas establecen para sus profesores no abarcan o, 
en todo caso, no profundizan demasiado el aspecto pedagógico y, en 
cambio, dejan mucha libertad a los maestros para que ellos apliquen la 
metodología que consideren más conveniente. Pero ¿cuáles son estas 
metodologías y prácticas de trabajo? 
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Las respuestas de los docentes sobre sus prácticas de trabajo en 
el aula recogidas en la encuesta muestran que, por lo menos algunas 
de ellas, no son las más adecuadas. Por ejemplo, un 72% de los maes-
tros de escuelas privadas de bajo costo afirma que a menudo o muy 
a menudo pide a sus alumnos copiar textualmente en el cuaderno el 
contenido de un texto o lo que está escrito en la pizarra. En contrapo-
sición, solamente el 33% de los maestros de escuelas públicas señala 
hacer lo mismo con esa frecuencia. De igual manera, prácticas que 
resultan importantes para el aprendizaje de los estudiantes, como el 
trabajo en grupo, no se realizan quizás con la frecuencia que debiera. 
En este caso, el 23% de los docentes de escuelas privadas de bajo costo 
señala no organizar ese tipo de trabajo en clase o hacerlo solamente “a 
veces”, frente al 6.4% de los maestros de escuelas públicas que indica 
lo mismo. 

En otras prácticas, en cambio, los diferentes tipos de escuela co-
inciden más: docentes que exponen un tema con la participación de 
los alumnos, que incentivan o refuerzan el aprendizaje y que propo-
nen actividades para ejercitar lo aprendido. 

Por su parte, las escuelas con un nivel de pensión más alto (200 
soles) muestran una mayor claridad y organización en sus métodos de 
enseñanza. En efecto, el grado de elaboración y articulación entre las 
respuestas de maestros y directores de la mayoría de estas escuelas de-
muestra que hay una propuesta pedagógica más o menos desarrollada; 
a diferencia de sus homólogos de escuelas de pensión media y baja, 
desarrollan nociones pedagógicas sobre la metodología de enseñanza 
que su escuela pone en práctica. En el siguiente testimonio queda en 
evidencia el grado de articulación discursiva que hay entre los maes-
tros y la directora del colegio número 13, en lo que concierne a su 
propuesta pedagógica. Se trata, sin duda, del colegio con la propuesta 
mejor articulada de todos los que visitamos.
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Gráfico 35
Proporción de docentes que reportan realizar a menudo las
siguientes actividades dentro del aula según tipo de escuela

Fuente: encuesta propia.

Gráfico 36
Proporción de docentes que reportan realizar las siguientes

actividades dentro del aula, según tipo de escuela

Fuente: encuesta propia.
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(E1): En lo que respecta a metodología en sí, utilizamos meto-
dología activa, también utilizamos el aprendizaje por descubri-
miento, utilizamos el andamiaje y el constructivismo, que ellos 
mismos creen su aprendizaje. (Docente 1, C13, escuela de pen-
sión de más de 200 soles)

 (E1): Aquí trabajamos en grupos, trabajos en equipo y nos cen-
tramos en que los niños, cada uno de ellos, dentro de su equipo, 
cumpla un rol. El trabajo tiene que ser colaborativo, no puede 
ser un trabajo… Hay trabajos individuales, sí, porque primero es 
importante que ellos trabajen individualmente para luego hacer 
un trabajo cooperativo, pero nos centramos más en el trabajo en 
el que ellos se ponen a ayudar y aprenden unos de otros, porque 
ahí es el aprendizaje. Cuando tú sociabilizas, cuando tú conversas 
con los demás, vas aprendiendo las cosas que tú no sabes, y esa es 
la idea de nuestro trabajo, en eso nos basamos. (Docente 3, C13, 
escuela de pensión de más de 200 soles)

Entre las ideas que los docentes y directores de escuelas de mayor 
costo mencionaron, destaca el método o enfoque “inductivo”, “acti-
vo”, “indagatorio” o “práctico”, que hace referencia a un aprendizaje 
basado en la práctica, mediante el cual el estudiante asume un rol 
activo en su proceso de aprendizaje, que de esta manera deja de ser 
meramente instructivo. El aprendizaje “contextualizado” y fundamen-
tado en “casos” y resolución de problemas, un método asociado al 
enfoque anterior, también sobresale en el discurso de los docentes y 
directores de las escuelas cuya pensión cuesta más de 200 soles. Final-
mente, una tercera práctica de enseñanza que señalan estos actores es 
la del “aprendizaje colaborativo”, que alude al aprendizaje basado en la 
socialización de los estudiantes en el aula a través del trabajo en grupo. 
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Así, en lo que respecta a la metodología de enseñanza que las 
caracteriza, son notables las diferencias que hay entre los discursos de 
las escuelas de nivel de pensión medio y bajo y los de las escuelas de 
nivel alto. En la tabla 6 se comparan las principales ideas mencionadas 
sobre el trabajo pedagógico que realizan en el aula los docentes de las 
escuelas estudiadas.

Con respecto a los recursos educativos, según la encuesta reali-
zada para este estudio, una tercera parte de los maestros de escuelas 
privadas no cuenta con libros en la biblioteca como material didáctico 
para sus clases. Esta situación contrasta con la de las escuelas públicas 
del distrito, donde solo el 3.7% de maestros señala no tener este re-
curso. Asimismo, se observan diferencias menos marcadas en lo que 
atañe a disponer de recursos audiovisuales, recursos informáticos y 
materiales elaborados por el profesor. 

Considerando el discurso de las escuelas de bajo costo sobre sus 
diferencias con las públicas en materia de currículo, resulta llamativo 
que los principales documentos de los que se nutren sus maestros para 
planificar las clases sean los del Estado. La encuesta a docentes mues-
tra que ellos se apoyan sobre todo en el Diseño Curricular Nacional 
– DCN (84%), las Rutas del aprendizaje (84%) y las Sesiones de apren-
dizaje (72%) del Minedu, y no tanto en el currículo diseñado por la 
propia escuela (76%) o en el proyecto educativo institucional (68%). 
Con todo, según esta encuesta, son los libros de los propios maes-
tros el recurso más utilizado a la hora de planificar las clases (96%), 
lo cual también demuestra los escasos lineamientos pedagógicos que 
brindan estas escuelas a sus docentes. A la vez, las escuelas de mayor 
costo utilizan ligeramente menos los documentos del Minedu y más 
el proyecto educativo institucional (73%) y el currículo diseñado por 
la escuela (84%).

Estos hallazgos coinciden con lo que indican los docentes en las 
entrevistas. Como mencionamos, si bien en el aspecto curricular estas 
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Tabla 6
Propuestas pedagógicas según nivel de pensión

Escuelas de pensión de menos de 200 soles Escuelas de pensión de más de 200 soles

- Trabajo “preuniversitario”, de "academia", - Trabajo “preuniversitario” orientado al
 con más contenidos y orientado al ingreso  ingreso a la universidad, o metodología
 a la universidad.   inductiva, práctica (no solo teórica), activa
- Mezcla entre seguir las Rutas del  (por descubrimiento).
 aprendizaje del Minedu y una enseñanza - Trabajo en grupo, colaborativo.
 más tradicional.  - Mapas conceptuales.
- Educación individualizada (pocos - Estudios de caso y resolución de problemas.
 estudiantes por aula). - Aprendizaje por descubrimiento, enfoque
   indagatorio, aprendizaje contextualizado,
   práctico.
  - Preocupación por que se aprenda a hacer  
   (know-how), más que a internalizar
   meramente conceptos.

Gráfico 37
Disponibilidad de recursos didácticos en la escuela 

Fuente: encuesta propia.
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escuelas marcan en sus discursos una clara distancia con la escuela 
pública, varios maestros entrevistados reconocen utilizar las Sesiones de 
aprendizaje elaboradas por el Minedu para preparar las clases, aunque, 
según afirman, adaptándolas al cariz “preuniversitario” de su escuela. 
Al parecer, entonces, la falta de claridad de las escuelas de bajo costo 
en lo que respecta a los lineamientos pedagógicos que sus docentes 
deben aplicar en el aula, lleva a muchos de ellos a tomar de modelo al 
ente de cuya normativa curricular pretenden distanciarse sus escuelas.

Debemos decir, sin embargo, que este no siempre es el caso, es 
decir, que no todos los docentes se apoyan en las Sesiones de aprendi-
zaje del Minedu. También encontramos maestros que afirman tomar 
de modelo el libro de una editorial particular con la que trabaja la 
escuela, el formato de sesión de clase elaborado por la institución o, 
incluso, algunos que trabajan de manera más libre, según su propio 
criterio y recogiendo ideas y experiencias de plataformas como inter-
net. Lo cierto es que, en la práctica, estas alternativas conviven, como 
queda plasmado en el siguiente testimonio:

En la pública están ahorita con Rutas [se refiere a las Rutas del 
aprendizaje del Minedu] y nosotros estamos, mmm, un poco 
mezclando, ¿no?, Rutas con la educación tradicional. O sea, es 
una mezcla. En cambio, ellos solamente es netamente Rutas, y 
esa es la diferencia, pues, y a veces a los papás es muy compli-
cado enseñarles de ese modo, o cuando un niño va a aprender 
a leer, también es un poco más complejo enseñarles por Rutas. 
En cambio, por las ediciones tradicionales, un poco que el niño 
capta más rápido. (Docente 1, C9, escuela de pensión de menos 
de 200 soles)
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Gráfico 38
Proporción de docentes que utilizan los siguientes recursos

para la planificación de sus clases 

Fuente: encuesta propia.
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El rol de los directivos, las prácticas de coordinación y la capaci-
tación docente

Como mencionamos líneas arriba, el liderazgo de los directivos re-
sulta crucial para la organización escolar. Sin embargo, ese rol no es 
homogéneo en todos los contextos y tipos de escuela. Como vemos 
en el gráfico 39, un gran porcentaje de directores señala dedicar más 
de 20 horas semanales a la gestión administrativa. Esta proporción 
es mayor entre los directores de escuelas públicas, donde alcanza más 
del 50% de las horas de trabajo semanal, mientras que en las escuelas 
privadas las tareas administrativas ocupan poco más de un tercio del 
tiempo de los directores. El número de horas consagradas a activida-
des pedagógicas es menor. En las escuelas privadas, alrededor del 50% 
de los directores les dedica entre 10 y 20 horas semanales, y un quinto 
afirma hacerlo más de 20 horas. En las escuelas públicas, en cambio, 
es menor la proporción de directores que dedican más de 20 horas se-
manales a la gestión pedagógica: el 41% le dedica entre 10 y 20 horas 
y solo el 12% más de 20 horas.

Así, encontramos que en las escuelas públicas, los directores de-
dican más tiempo a la gestión administrativa que a la pedagógica, 
mientras que en las privadas no hay mucha diferencia al respecto. 

El gráfico 40 muestra que en lo que concierne a configurar los 
estatutos de disciplina del colegio, los directores de ambos segmentos 
privados tienen similar influencia. En cambio, en lo que atañe a otros 
aspectos del manejo de la escuela, como decidir el presupuesto, defi-
nir el currículo y evaluar y contratar a los docentes, los directores de 
escuelas privadas de menor costo tienen más influencia que sus homó-
logos de escuelas de mayor costo. Por último, los directores de escuelas 
públicas señalan tener aún menos influencia que los de las escuelas 
privadas de mediano costo sobre estos últimos aspectos. En la relación 
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público-privado, las diferencias son mayores en la influencia de los 
directores para determinar el programa de desarrollo profesional de 
los maestros, el presupuesto y la contratación docente. Esto denota 
que, en cierto sentido, los directivos de las escuelas de menor costo 
tienen una mayor autonomía para la gestión, aunque también podría 
estar indicando que en estas escuelas la supervisión es menor o que se 
adecuan menos a las reglas.

En lo que respecta a la coordinación del trabajo docente, todas 
las escuelas del estudio organizan reuniones con la Dirección, con una 
frecuencia que va desde semanal hasta mensual (como mínimo), y 
con la presencia de un coordinador cuyo rol es apoyar la labor de di-
rección y supervisión pedagógica de la escuela y servir de enlace entre 
el cuerpo docente y los directivos. Ahora bien, el tipo de trabajo de 
coordinación y su calidad son lo que más varía entre los diferentes 
grupos de escuela. 

Gráfico 39
Número de horas que el director dedica a la gestión

administrativa y a la pedagógica

Fuente: encuesta propia.
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Gráfico 40
Influencia de los directores en diversas gestiones

Fuente: encuesta propia.

A. Configurar los estatutos de disciplina

1 2
5 4 14

50 43
43

45 51 43

2 4 2
9 10 17

63
43

62

26
43

19

B. Establecer un currículo para la IIEE

C. Determinar el contenido de programas de
     desarrollo profesional de los  docentes 

D. Evaluar a los docentes de la IE

E. Decidir presupuesto que se va a gastar
     en la IE

F. Contratar nuevos docentes a tiempo
     completo

MuchoBastanteMuy pocoNada

IIEE de
menor costo

IIEE de
mayor  costo

IIEE Pública IIEE de
menor  costo

IIEE de
mayor  costo

IIEE Pública

IIEE de
menor costo

IIEE de
mayor  costo

IIEE Pública IIEE de
menor  costo

IIEE de
mayor  costo

IIEE Pública

0

10
20

30

40

50

60
70

80
90

100

0

10
20

30

40

50

60
70

80
90

100

0

10
20

30

40

50

60
70

80
90

100

0

10
20

30

40

50

60
70

80
90

100

0

10
20

30

40

50

60
70

80
90

100

0

10
20

30

40

50

60
70

80
90

100

4 4 5
15 19

35

59 51

43

23 27
17

2 35 8 10

57
33

41

38
57

45

8 17 5

14
13

22

40 23 35

38 47
38

5 11
2816 13

2243
25

26

36
51

24

IIEE de
menor costo

IIEE de
mayor  costo

IIEE Pública IIEE de
menor  costo

IIEE de
mayor  costo

IIEE Pública



121El funcionamiento del mercado educativo en San Juan de Lurigancho

Así, en las escuelas de pensión inferior a 200 soles, se suele tener 
un coordinador para cada nivel (inicial, primaria y secundaria) o sola-
mente un coordinador general. En estas escuelas, esa persona es siem-
pre un miembro de la plana docente, a quien se le asigna el rol extra 
de coordinar el trabajo pedagógico. Además, según lo que nos dijeron 
los actores entrevistados, en la mayoría de los casos las reuniones de 
coordinación tienen un carácter principalmente operativo y sirven 
para organizar la actividad escolar más próxima, que generalmente es 
un evento extrapedagógico: el Día de la Madre, el aniversario de la es-
cuela, Fiestas Patrias, olimpiadas, etc. En reemplazo de verdaderas re-
uniones de coordinación, cuando se quiere trasmitir una información 
de la Dirección al cuerpo docente o viceversa, se aprovecha momentos 
como la hora del recreo. Quizás los principales momentos para co-
ordinar el trabajo pedagógico en estas escuelas sean los periodos de 
vacaciones, cuando se inicia el año escolar y al finalizar cada bimestre. 

En contraposición, en las escuelas de mayor nivel de pensión 
solemos encontrar que el trabajo de coordinación es llevado a cabo 
por profesionales de la institución que no desempeñan labores de do-
cencia o que, por lo menos, no tienen un aula a su cargo, lo que les 
permite tener un trabajo de coordinación académica más elaborado. 
Asimismo, en estas escuelas el coordinador parece cumplir un rol más 
importante de apoyo a la Dirección en la labor de supervisar y dirigir 
el trabajo docente. Según sus maestros, si no es el propio director 
quien se encarga del monitoreo o acompañamiento pedagógico, este 
rol lo asume uno o más coordinadores. De igual manera, y a diferen-
cia de las escuelas de menor nivel de pensión, en estas se organizan 
reuniones de coordinación periódicas, de acuerdo con una progra-
mación y de carácter pedagógico. Estos encuentros funcionan como 
verdaderos espacios de intercambio de información entre los docentes 
y la Dirección, en los que se discute el avance curricular, los problemas 
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pedagógicos o de disciplina que se presentan en el aula, y en los que 
la Dirección puede acercar directivas o indicaciones para ajustar el 
trabajo de los maestros. 

Por otro lado, y como se verá más adelante en la sección sobre la 
condición laboral docente, ya sea porque no forma parte de sus prio-
ridades o, sobre todo, porque no tienen el capital suficiente para ello, 
la mayoría de las escuelas de pensión baja y media no brinda las facili-
dades necesarias para que sus docentes acudan a capacitaciones con el 
fin de mejorar su práctica pedagógica. A pesar de ello, muchas de estas 
escuelas afirman exigir a sus maestros contar con las actualizaciones 
correspondientes a inicio de cada año escolar. 

Esta situación supone un problema económico para quienes en-
señan en estas escuelas, pues se ven obligados a costear por su cuenta 
capacitaciones nada baratas, si consideramos el salario que reciben. 
Conscientes de ello, maestros y escuelas ponen en práctica una serie 
de estrategias para lograr acceder a alguna clase de actualización do-
cente, aun cuando esta sea de menor calidad que los cursos regulares 
de capacitación que hay en el mercado. En el caso de las escuelas de 
pensión alta, es más común encontrar alguna forma de financiamien-
to institucional para favorecer la capacitación de sus docentes.

La relación entre la escuela y la comunidad

Finalmente, encontramos una gran heterogeneidad en las estrategias 
que despliegan las escuelas para relacionarse con las familias. Una di-
ferencia crucial entre las escuelas privadas y las públicas visitadas es 
que casi la tercera parte de las privadas no cuenta con una asociación 
de padres de familia (Apafa) o con un comité de aula, frente al más de 
90% de escuelas públicas que sí posee este tipo de organización.
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Tabla 7
Estrategias para acceder a una capacitación docente

Escuelas de pensión de menos de 200 soles Escuelas de pensión de más de 200 soles

- La escuela organiza un sorteo para costear la - C11 promueve el acceso de sus docentes a las 
 capacitación de algunos de sus docentes.  capacitaciones gratuitas que brindan algunas
- La escuela organiza charlas de capacitación,  editoriales o institutos con los que tiene 
 generalmente contratando a un profesional  contacto. Asimismo, sus docentes pueden
 externo para que brinde una sesión rápida a  asistir a las capacitaciones que brinda la UGEL,
 sus docentes.  gracias a que la escuela le presta a esta Unidad
-  La escuela establece una suerte de convenio  sus aulas para las jornadas de capacitación de
 con alguna universidad, instituto o editorial,  los docentes del sector público.
 que brinda sesiones de capacitación o asesoría -  C13 brinda capacitaciones internas, con
 que los docentes no tienen que pagar.  profesionales contratados por la corporación, 
- La escuela organiza reuniones de  durante las vacaciones que hay a lo largo del
 interaprendizaje o jornadas pedagógicas  año escolar. También cuenta con sistemas de
 internas, en las que un docente o el director  financiamiento total, cofinanciamiento y
 comparte información recibida en alguna  préstamo para que sus docentes asistan a
 jornada de actualización a la que ha tenido  capacitaciones, siempre y cuando firmen un
 acceso por cuenta propia.  contrato anual anticipado con la corporación.
- La escuela promueve la capacitación de su -  C12 realiza jornadas de interaprendizaje a
 personal, informando periódicamente sobre  comienzos de año. En algunas ocasiones, y 
 las fechas, costos y lugares de las jornadas  según sus posibilidades, financia capacitaciones.
 disponibles en el mercado local.   Además, cada tres años, los docentes asisten a
-  Los docentes no reciben facilidades de su  un congreso latinoamericano sobre una
 escuela: asisten a capacitaciones que ellos  pedagogía en particular. Cuando los
 mismos pagan, principalmente durante las  especialistas en esa pedagogía organizan un
 vacaciones de verano o de medio año.   evento en el Perú, la escuela busca la forma
    de que por lo menos un docente asista, para 
   que luego comparta lo aprendido con todos. 
   Los docentes se rotan para asistir. 
  - C14 informa a sus docentes sobre las fechas, 
   costos y lugares de las jornadas de capacitación 
   disponibles en el mercado, y a veces costea sus 
   gastos de movilidad. Otras veces trae
   profesionales que brindan capacitaciones
   internas.
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Esto puede relacionarse con la información que manejan las fami-
lias de escuelas privadas sobre la institución educativa y con su grado 
de organización para lidiar con directores y docentes cuando se presen-
ta algún problema. Encontramos que en las escuelas privadas más pe-
queñas y de menor pensión, se tejen relaciones cercanas entre familias, 
maestros y director, en contraste con las escuelas privadas más grandes 
y, especialmente, con las públicas, donde la relación es más institucio-
nal y lejana. Esto se condice con el gráfico 42, que muestra los me-
canismos más usuales de comunicación entre docentes y familias. En 
general, los principales medios que utilizan para comunicarse son las 
notas en el cuaderno, en la agenda o las circulares, y las conversaciones 
informales a la entrada o salida del colegio. Sin embargo, en las escue-
las privadas predominan ligeramente las conversaciones informales y 

Gráfico 41
Proporción de docentes que declara que en su escuela se ha

conformado una asociación de padres de familia (ApAfA)
y/o un comité de aula

Fuente: encuesta propia.
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Gráfico 42
Proporción de docentes que declara utilizar los siguientes

medios de comunicación con las familias

Fuente: encuesta propia.
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por teléfono o redes sociales, y en las públicas, las notas en el cuaderno, 
en la agenda o las circulares, y las reuniones tanto individuales como 
en grupo. 

Finalmente, un elemento transversal en la relación que tienen las 
escuelas privadas con las familias, es que se las considera “clientas” del 
servicio educativo, lo que genera otro tipo de vínculo. En esa línea, 
como ya vimos, las escuelas privadas adaptan su propuesta a lo que 
ellas piden. 

Conclusiones

Como vimos en esta sección, la heterogeneidad se reproduce también 
en el ámbito de la organización escolar, donde el grado de cohesión de 
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las propuestas curriculares y pedagógicas y las prácticas de liderazgo y 
organización del trabajo docente varían, según el nivel de pensión de 
la escuela. 

En cuanto a la propuesta pedagógica y curricular, encontramos de 
dos clases. Por un lado están las propuestas de las escuelas de menor 
costo, acotadas por la enseñanza de contenidos y “lo académico” (en-
tendido como la cantidad de temas que se cubren). Con su orientación 
preuniversitaria, buscan diferenciarse de la oferta pública, que desarro-
lla competencias y no enfatiza tanto los contenidos curriculares. Esto 
se entiende en un contexto en el que la oferta pública es la principal 
competencia de las escuelas en el nivel más bajo del mercado educativo 
privado. Este enfoque, además, se adapta a lo que las familias exigen: 
“contenidos para el ingreso a la universidad”. Algunas de las estrate-
gias empleadas por estas escuelas para transmitir conocimientos (que 
sirven, además, para el marketing) son, por ejemplo, desagregar los cur-
sos en distintas materias desde niveles muy tempranos o enfatizar la 
enseñanza de ciencias y matemáticas. Varios actores de estas escuelas 
—especialmente los docentes— cuestionan este tipo de educación, re-
conocen que no redunda en una formación integral, pero declaran que 
eso es lo que las familias exigen y que ellos deben acatarlo. 

En esta misma clase de propuesta pedagógica y curricular po-
demos incluir la de un primer grupo de escuelas de costo superior a 
los 200 soles. Se trata de instituciones con una orientación también 
“preuniversitaria”, cuyo currículo busca proveer a los alumnos de los 
conocimientos necesarios para convertirlos en futuros postulantes a 
las principales universidades del país. Son escuelas que igualmente en-
fatizan el desarrollo de la mayor cantidad de temas posible, otorgando 
especial importancia a las matemáticas y las ciencias duras. Por todo 
ello, coinciden con sus homólogas de costo menor, aun si su infraes-
tructura es mejor y ofrecen cursos extrapedagógicos. 
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Por otro lado, en este mismo nivel de pensión (más de 200 soles), 
especialmente entre las escuelas más caras, empieza a surgir una segun-
da clase de propuesta pedagógica y curricular, que busca una forma-
ción más integral y menos centrada en los contenidos. Son propuestas 
que parecen adecuarse más al marco curricular nacional y que muchas 
veces surgen de una crítica al enfoque de formación preuniversitaria, 
que se percibe como nocivo para el desarrollo integral de los estu-
diantes. En algunos casos, sin embargo, no se alejan del objetivo del 
ingreso a la universidad. Como mencionaba el coordinador de una de 
estas escuelas: “Al tener mayor población de mayor nivel adquisitivo, 
también implica que ellos no van a postular necesariamente a las es-
tatales, sino a las particulares, y las particulares ya exigen otro tipo de 
estudiante, más pensante”.18 Así, es clara la influencia de los distintos 
segmentos poblacionales de SJL, y sus demandas, en las propuestas 
pedagógicas y curriculares con las que las escuelas privadas del distrito 
se publicitan y que supuestamente asumen. 

A partir de esto, surgen dos reflexiones. En primer lugar, nos pre-
guntamos en qué medida se debe permitir que las propuestas pedagó-
gicas y curriculares de las escuelas se acomoden a los requerimientos de 
las familias. Como vimos al comentar el marco conceptual, los mer-
cados educativos no son un mercado cualquiera, entre otras razones, 
porque son un bien público que, además de construir conocimientos, 
forma ciudadanos. Por otro lado, en línea con lo que muestra la biblio-
grafía, encontramos en nuestro estudio que las nociones de calidad que 
las familias tienen —y que exigen a las escuelas— son difusas. 

En segundo lugar, es evidente la ausencia de orientaciones so-
bre qué tipo de educación necesita el país y qué estrategias se deben 
utilizar para impartirla. Como vimos en la sección sobre el marco 

18 Coordinador general, C11, escuela con una pensión de menos de 200 soles. 
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regulador de la educación privada, estas ideas no figuran en el hori-
zonte normativo, lo que se traduce en una falta de conocimiento y de 
debate sobre la calidad educativa en las escuelas, especialmente entre 
las del nivel más bajo del mercado educativo. En las entrevistas con los 
actores de estas escuelas de menor pensión, encontramos que muchos 
de ellos muestran poca capacidad para elaborar un discurso sobre sus 
propuestas pedagógicas y que no parece haber claridad y organización 
en las metodologías que guían el trabajo de los docentes en el aula. 
En muchos casos, incluso, para explicar las propuestas pedagógicas 
se recurre a los “valores”, un concepto ligado a lo religioso, pero sin 
brindar tampoco una explicación concreta. 

En esta línea, a pesar de que en sus discursos las escuelas de me-
nor pensión marcan una distancia con la escuela pública, varios de sus 
docentes admiten utilizar los documentos elaborados por el Minedu 
para preparar las clases, aunque adaptándolos para incluir “más conte-
nido”. Esto evidencia también una falta de orientación interna. 

Con respecto a la coordinación del trabajo docente, encontramos 
que en todas las escuelas hay un coordinador por área que se reúne con 
el director y/o los docentes de su respectiva área. Hay, sin embargo, 
diferencias en la modalidad y en los temas que trabajan los coordina-
dores. Mientras que en las escuelas de mayor pensión de SJL, la coor-
dinación la realizan profesionales de la institución que no desempe-
ñan labores de docencia o que no tienen un aula a su cargo —lo cual 
permite hacer un mejor trabajo—, en las escuelas de menor pensión, 
los coordinadores suelen ser docentes a los que se les asigna esta tarea 
extra. Además, en este tipo de escuela, las reuniones de coordinación 
suelen solo ocuparse de actividades escolares, generalmente extrape-
dagógicas. Finalmente, un tema crucial es que la mayoría de escuelas 
cuya pensión es de menos de 200 soles no otorga capacitaciones (o 
facilidades para asistir a ellas) a sus docentes, algo que también ocurre, 
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aunque en menor medida, en las escuelas de mayor nivel de pensión. 
Encontramos, pues, que las prácticas organizativas dependen de 

los recursos con que cuentan las escuelas. Es claro, por ejemplo, que 
las de menor nivel de pensión —que, como dijimos, funcionan mu-
chas veces como negocios de subsistencia— no invertirán en profesio-
nales dedicados exclusivamente a la coordinación del trabajo docente, 
si apenas pueden pagar a sus maestros y si, además, su matrícula es 
pequeña. Del mismo modo, tampoco podrán ofrecer una capacitación 
a sus docentes o directores, ni cursos extracurriculares a sus alumnos, 
como sí lo hacen las escuelas que cuestan más. 

3.5. La escuela privada en tanto centro de labores

Más allá de si la gestión es pública o privada, la escuela es un cen-
tro de labores para diversos actores. Profesores, directores, empleados 
administrativos, personal de mantenimiento y de apoyo tienen en la 
escuela un empleo, devengando un salario (y otros beneficios labora-
les) a cambio de su trabajo. En el marco de este estudio es necesario 
considerar las consecuencias del mercado educativo sobre las condi-
ciones laborales de los docentes. En un escenario de competencia de 
mercado, los agentes lucharán no solo por resultados sino también por 
insumos (y eficiencia). Ante esto, lo primero evidente es el deterioro 
de las condiciones de trabajo de los docentes.19

En la educación peruana trabajan cerca de cuatrocientos mil do-
centes: trescientos mil en escuelas públicas y cien mil en privadas. 
Algunos (no pocos) combinan el trabajo en ambos tipos de escuela. 

19 Verger (2015), por ejemplo, encuentra esta tendencia en las escuelas concesionadas en 
Colombia.
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Considerando que los docentes son el principal insumo para la provi-
sión del servicio educativo, en el marco del proceso de privatización por 
defecto del sistema de educación peruano, cabe preguntarse qué im-
plicaciones tiene el funcionamiento actual del mercado educativo para 
ellos.

Un primer tema que hay que mencionar es que, puesto que gran 
parte de la expansión de la oferta educativa de las últimas dos décadas 
ha sido privada, gran parte de la renovación docente se ha dado en el 
sector privado del sistema educativo. Como se señala en Díaz y Ñopo 
(2016), entre 1998 y 2014 hubo muy poco recambio generacional. 
En 1998, el 44% de los docentes de las escuelas públicas del país tenía 
34 años de edad o menos. Dieciséis años después, esta cifra se redujo a 
un 12%. En contraste, en las escuelas privadas los jóvenes pasaron de 
ser el 59% de la fuerza laboral docente al 51%.

Por otro lado, la profesión docente ha sido tradicionalmente fe-
menina, pero en las últimas décadas las mujeres predominan aún más. 
Además, el nivel socioeconómico de los profesores de escuelas privadas 
ha cambiado, y es ahora más precario. Según datos de la Enaho, en 
1998, el 13% de los docentes de escuelas privadas pertenecía al quintil 
de más bajos ingresos del país, una proporción que hacia el año 2014 
subió al 18%. Junto con ello, es interesante mencionar también que el 
segmento privado del sistema educativo pagaba en 1998, en promedio, 
salarios más altos que el público, pero que en 2014 pasó a pagar sueldos 
más bajos. La precarización del trabajo en las escuelas privadas puede 
percibirse, asimismo, en el tipo de contrato que se ofrece a los docen-
tes: solo un 10% trabaja con contratos indefinidos y un alarmante 17% 
lo hace sin contrato alguno. En contraste, en el segmento público el 
75% tiene un contrato indefinido (Díaz y Ñopo 2016). 

Es importante detenerse en este proceso de cambio y, lamenta-
blemente, de precarización, porque la evidencia internacional apunta 
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cada vez más a la importancia de la selección de los docentes. Los 
sistemas educativos exitosos prestan mucha atención a este procedi-
miento y, luego, otro componente importante de su éxito es el empo-
deramiento de los maestros seleccionados y formados (Crehan 2016).

Entre los docentes hay una tensión entre la flexibilidad laboral y 
la generación de ingresos, algo que resulta relevante en un contexto en 
el que la carrera sigue en proceso de feminización. 

En el segmento público del sistema hay más instrumentos de 
monitoreo (formularios que llenar, gestiones que realizar, etc.), pero 
un escaso monitoreo efectivo. En el segmento privado, en cambio, 
hay menos burocracia/instrumentos, pero un monitoreo más cercano 
y efectivo por parte de las familias, en línea con el espíritu de “satisfac-
ción al cliente” que predomina en la provisión del servicio educativo. 
Si esto conduce a una mejor formación o a mejores aprendizajes es 
una pregunta abierta en la bibliografía. Aquí vale la pena tomar como 
voz de alerta las discusiones que están surgiendo sobre la provisión 
privada de servicios educativos en el nivel terciario en Estados Uni-
dos. Por ejemplo, Deresiewicz (2015) advierte sobre los riesgos de un 
problema que radica en la alineación de expectativas (e incentivos y 
recursos) de corto y largo plazo en el mercado de servicios educativos.

En suma, la oferta laboral que se abre con la nueva provisión 
privada de servicios educativos puede ser beneficiosa para el cuerpo 
docente, pero hay que prestar atención a los incentivos perversos y a 
los resultados no deseados que esto puede traer consigo.

La situación laboral y contractual

Los salarios que reciben los docentes son importantes para analizar su 
grado de satisfacción laboral, especialmente porque perciben ingresos 
inferiores a los del 80% de los profesionales y técnicos del país, como 
lo señalan Díaz y Ñopo (2016). 



132 Mercado privado, consecuencias públicas

Gráfico 43
En una escala del 1 al 10,

¿dónde ubicaría su sueldo como docente?

Fuente: encuesta propia.
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En el estudio encontramos que los docentes de escuelas públicas 
perciben que sus salarios son inferiores a los de las escuelas privadas. 
Un tercio de ellos califica sus sueldos como “muy bajos” (nivel 1 en 
una escala del 1 al 10), mientras que un cuarto de los docentes de 
escuelas privadas los considera intermedios (nivel 5). Casi no hay dife-
rencias de percepciones entre los docentes de escuelas privadas de bajo 
y alto costo: los de las escuelas de alto costo tienden a calificar solo 
ligeramente por encima sus salarios (gráfico 43). 

Esto llama la atención porque las estadísticas que se desprenden de 
la Enaho dan cuenta de salarios ligeramente mayores en las escuelas pú-
blicas que en las privadas. Al respecto, vale la pena incluir lo que el pro-
fesor de una escuela privada de pensión alta afirmó en una entrevista: 

(G1): ¿Te sientes satisfecho con tus condiciones laborales?
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(E1): Bueno… todo el mundo quiere ganar un poco más ¿ver-
dad? Pero tampoco estoy que me quejo, no estoy ni bien, bien, 
ni mal, mal.

(G1): ¿Me podrías decir cuánto gana un docente aquí?

(E1): Un promedio está en mil cien, más o menos. (Docente 1, 
C14, escuela de pensión de más de 200 soles)

Este testimonio demuestra que hay colegios que cobran una pen-
sión más alta, pero que pagan a sus docentes sueldos similares a los 
que tienen un nivel de pensión inferior y a las escuelas públicas.

Otro profesor de una institución privada con un nivel de pensión 
alto manifestó estar satisfecho con las bonificaciones, los beneficios 
sociales y la puntualidad en el pago. 

(E1): Estoy muy satisfecho con el tema, sí, de los beneficios que 
da C13 con respecto a CTS [compensación por tiempo de servi-
cio], gratificación. Los pagos puntuales, las clases, bonificaciones 
que te dan por objetivos cumplidos. Son muy buenos. (Docente 
2, C13, escuela de pensión de más de 200 soles)

Además de las percepciones de los docentes sobre sus propios 
salarios, indagamos sobre las de los salarios en las escuelas públicas y 
privadas, en abstracto y por separado. Los resultados son cualitativa-
mente similares. Los profesores de instituciones públicas perciben que 
todos los salarios, tanto en escuelas públicas como privadas, son bajos. 
Los de escuelas privadas, en contraste, tienen una percepción más alta 
para ambos tipos de gestión (gráfico 44).

Estos resultados dan cuenta de una marcada diferencia en las per-
cepciones de los profesores. En general, los docentes de instituciones 
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privadas consideran que sus salarios son superiores a los que perciben 
sus colegas en escuelas públicas, mientras que los docentes de escuelas 
públicas tienen percepciones más bajas, a pesar de la reciente reversión 
en las diferencias salariales.

En cambio, sí es posible encontrar un consenso cuando se indaga 
sobre la percepción del salario de otros profesionales. Todos —tanto 
los profesores de instituciones públicas como los de privadas de bajo 
costo y de alto costo— coinciden en señalar que los sueldos de otros 
profesionales son superiores a los suyos (gráfico 45).

Por otro lado, según los testimonios recogidos, en las escuelas 
predominan unas condiciones laborales informales y precarias, con las 
cuales los docentes no se encuentran satisfechos. 

Gráfico 44
En una escala del 1 al 10,

¿dónde ubicaría el sueldo de los docentes?

Fuente: encuesta propia.
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(G1): ¿Y usted se encuentra satisfecha con su tipo de contrato?

(E1): Eh, más o menos, regular. Solo porque me gustaría que 
enero y febrero también. He tenido, bueno, dos embarazos, pero 
uno lo perdí. En el último lo que pasa es que me afectó lo que es 
el seguro, enero y febrero, como justo ya no percibo sueldo los 
meses de enero, febrero, entonces creo que para que me vean esto 
de la maternidad, todo eso, fue perjudicial ahí. Nada más. Ese es 
el detalle que justo también queremos ahí acomodarnos, ¿no?, 
enero y febrero. (Docente 4, C6, escuela de pensión de menos 
de 200 soles)

(E1): Muchos beneficios que no te dan en el particular. Son de-
masiados, porque uno en un particular, uno mismo tiene que 

Gráfico 45
En una escala del 1 al 10,

¿dónde ubicaría el sueldo de otros profesionales?

Fuente: encuesta propia.
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capacitarse, uno mismo tiene que buscar sus capacitaciones, sus 
beneficios, todo tiene que buscarse uno mismo. Incluso su propia 
jubilación uno tiene que pagarse, ¿no? (Docente 4, C4, escuela 
de pensión de menos de 200 soles)

Un problema importante es que la mayoría de docentes de escue-
las privadas no se encuentra en planilla. Trabajan con contratos tem-
porales que duran los nueve meses que dura el año escolar o incluso 
menos (con la posibilidad de renovación). En un caso extremo, el 10% 
de los docentes que trabaja en escuelas privadas de bajo costo lo hace 
sin un contrato de trabajo, y el 30% lo hace con recibos de honora-
rios profesionales, pese a que la gran mayoría trabaja a tiempo com-
pleto (gráfico 46). Como consecuencia, estos trabajadores no acceden 
a beneficios laborales, como la compensación por tiempo de servicio 
(CTS), un seguro de salud, vacaciones pagadas, etc. Al tener contratos 
por un periodo corto, no tienen tampoco estabilidad laboral, lo que 

Gráfico 46
Situación laboral de los docentes

Fuente: encuesta propia.
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significa que pueden perder su trabajo por decisión única de la institu-
ción educativa. 

El clima laboral

Los docentes de las escuelas privadas valoran algunas características 
del clima laboral de sus instituciones: la calidad de la relación con los 
colegas y directivos y el ambiente tranquilo y sin excesiva presión. 

Hallamos que los docentes se encuentran muy contentos de su re-
lación con los estudiantes (53%-60%), con los directores (30%-40%) 
y con sus colegas (32%-37%), y en menor medida con la infraestruc-
tura (14%-28%) y la seguridad de la zona donde se ubica la escuela 
(6%-15%). Por lo general, son las escuelas privadas de menor costo y 

Gráfico 47
Proporción de docentes que se encuentran muy contentos

con los siguientes aspectos…

Fuente: encuesta propia.
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las públicas las que se muestran menos satisfechas con las condiciones 
laborales. 

Otro aspecto que valoran los docentes de instituciones privadas 
es la autonomía para diseñar y ejecutar las clases. 

(E1): Acá […] te dejan trabajar tranquilo, lo único que sí te pi-
den que seas responsable, que llegues en tu horario, que cumplas 
tus sesiones de clase. Y de ahí te dejan trabajar tranquilo, le dan 
libertad al docente y también ven cómo, te piden qué alumno 
está mal, cómo se les puede apoyar, todas esas cosas. (Docente 3, 
C5, escuela de pensión de menos de 200 soles)

(G1): Y en cuanto a su condición laboral, ¿con qué se encuentra 
contenta, por ejemplo?

(E1): Ah, que no están interviniendo mucho con nosotras, que 
no te están controlando, que te dejan trabajar libremente de 
acuerdo a tu criterio, a tu experiencia (Docente 4, C9, escuela de 
pensión de menos de 200 soles)

En cambio, algo con lo cual no se encuentran satisfechos los 
docentes es con la falta de oportunidades de capacitación profesio-
nal, que les permita mantenerse actualizados y poder competir en el 
mercado educativo. En el sector público, casi todos los docentes han 
recibido algún tipo de capacitación en los últimos tres años. En las 
escuelas privadas de pensión baja esto ha sucedido con un 88% de los 
maestros, pero son ellos mismos quienes deben costearlo. 
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Las percepciones sobre la condición laboral en los sectores público 
y privado

Asimismo, encontramos que la percepción de los docentes sobre la 
condición laboral se construye comparándola entre una gestión y otra 
(pública o privada). Por ello, en esta sección se analizarán las percep-
ciones de los docentes de escuelas privadas sobre las escuelas públicas 
y viceversa. 

Cuando se les preguntó a los docentes de escuelas privadas si 
considerarían trabajar en escuelas públicas, casi el 80% respondió de 
manera afirmativa (gráfico 48). Las principales razones que mencio-
naron para contestar de este modo son la estabilidad laboral, las capa-
citaciones, la seguridad social y el fondo de pensiones. 

Gráfico 48
¿Consideraría trabajar para una escuela pública? 

Fuente: encuesta propia.
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Este resultado a favor de la escuela pública se corrobora con el 
siguiente testimonio:
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(E1): En cuanto a condiciones laborales, en el estatal tienes ma-
yores beneficios, tienes una compensación por tiempo de servi-
cio, tienes un sueldo, tienes seguro social; pero en un particular, 
no. Yo me acuerdo que cuando mi hija nació, hace cuatro añitos, 
justo sale la ley que dieron a los papás cuatros días de descanso. 
Entonces, voy… sabe qué, señora, mi hija ha nacido y por lo 
tanto por derecho me corresponde cuatro días, y me dijo que no, 
que era una entidad particular y que si no venía, me descontaba. 
Yo me he amanecido todo, y tener que ir a trabajar así, para no 
perder, pues, porque yo necesitaba. (Docente 3, C10, escuela de 
pensión de más de 200 soles)

Tal como se aprecia en las citas, los docentes de las escuelas pri-
vadas valoran de la docencia en el sector público la CTS, el seguro 

Gráfico 49
¿Consideraría trabajar para una escuela pública?

Si la respuesta es sí, ¿por qué razón(es)? 

Fuente: encuesta propia.
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de salud, las vacaciones pagadas y las capacitaciones profesionales, así 
como una mejor remuneración, un horario de trabajo más corto, las 
bonificaciones y las oportunidades de ascenso. 

Ciertamente, también hay algunas condiciones laborales que 
provocan que los docentes de las escuelas privadas tengan una visión 
parcialmente negativa de la escuela pública. Una de ellas es la canti-
dad de documentos que los maestros deben llenar como parte de su 
quehacer diario; otra es la cantidad de años que toma, como parte de 
la carrera magisterial, ascender en la escala y recibir un mejor sueldo. 
Por otro lado, la corrupción que se percibe para alcanzar una plaza 
en el Estado (se piensa, por ejemplo, que las plazas están copadas de 
antemano a través de “arreglos” bajo la mesa) es otro desincentivo. 

De igual manera, los maestros de escuelas privadas consideran 
que el trabajo docente en la escuela pública se ve dificultado por la 
gran cantidad de alumnos por aula, el mal estado de la infraestructura 
en algunas instituciones, la situación económica y social de las fami-
lias, que hace que los estudiantes vivan en una condición de carencia, 
y el escaso apoyo que estos suelen recibir de ellas, con las consecuen-
cias que esto tiene para el aprendizaje. Todas estas son condiciones 
que, según estos maestros, hacen de la labor docente en la escuela 
pública una tarea compleja, que afecta no solo el trabajo pedagógico 
de los maestros, sino también su satisfacción profesional y personal. 

En síntesis, los maestros de escuelas privadas que no considerarían 
trabajar en una escuela pública esgrimen como principales razones para 
no hacerlo, en orden: la excesiva burocracia, el escaso apoyo de las fami-
lias, las inadecuadas condiciones de trabajo y la corrupción (gráfico 50).

Por otro lado, las opiniones sobre los recientes cambios en la 
escuela pública están divididas. Un grupo de docentes y directores 
piensa que las últimas modificaciones en el currículum y en las estra-
tegias pedagógicas del Minedu son buenas (por ejemplo, el enfoque 
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Gráfico 50
¿Consideraría trabajar para una escuela pública?

Si la respuesta es no, ¿por qué razón(es)?

Fuente: encuesta propia.
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Gráfico 51
¿Consideraría trabajar para una escuela privada?

Si la respuesta es sí, ¿por qué razón(es)?

Fuente: encuesta propia.
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a diferencia del primer grupo, critican el enfoque de aprendizaje por 
competencias impulsado por el Minedu, que contraponen, de mane-
ra errada, a un “aprendizaje de conocimientos” bajo la premisa de que 
uno no provee de suficientes conocimientos al estudiante, mientras 
que el otro sí. En este grupo también hay quienes piensan que los au-
mentos salariales no han mejorado la calidad de la enseñanza. 

Lo cierto es que hay mucho escepticismo entre los docentes so-
bre el impacto que puedan tener las reformas. No son pocos quienes 
juzgan que este es uno más de los múltiples intentos fallidos que han 
emprendido a lo largo de las últimas décadas los gobiernos de turno 
para mejorar la educación pública. 

Aun así, la estabilidad laboral, los salarios, las bonificaciones, las 
capacitaciones y los beneficios sociales (CTS, seguro, vacaciones paga-
das) son un suficiente incentivo para que muchos docentes de escuelas 
privadas busquen entrar al magisterio. 
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Gráfico 52
¿Consideraría trabajar para una escuela privada?

Si la respuesta es no, ¿por qué razón(es)?

Fuente: encuesta propia.
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(E1): Mi idea con respecto a los colegios públicos está cambian-
do bastante porque veo más actualizaciones, más apoyo, más 
proyecciones para los profesores, ¿no?, y más facilidad para po-
der uno trabajar, porque eso es lo que se quiere, que haya más 
facilidad. Tanto así que me estoy animando ya de nuevo a dar 
mi examen para poder postular. […] Y me parece muy bueno 
lo que están proponiendo de nuevo el Ministerio de Educación, 
está avanzando, escalando cada vez mejor, para el bien tanto del 
docente como para el alumno, ¿no? Y, bueno, yo creo que, este, 
a seguir, pues, ojalá siga así. (Docente 4, C6, escuela de pensión 
de menos de 200 soles)

Por otro lado, solo un 50% de los docentes de escuelas públicas 
consideraría trabajar en una privada, lo que contrasta con la amplia 
mayoría de docentes de escuelas privadas (especialmente de menor 
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costo) que sí aceptaría trabajar en el Estado. Entre las razones que este 
50% esgrime para considerar hacerlo, destacan los mejores sueldos y 
el prestigio de trabajar en una de esas instituciones (gráfico 51). Por su 
lado, quienes no aceptarían hacerlo mencionan como principales mo-
tivos la escasa estabilidad laboral y las pocas posibilidades de ascender 
(gráfico 52). 

Conclusiones

Los hallazgos sobre las escuelas en tanto centros de trabajo se centran 
en tres elementos: el salario, otros aspectos laborales y la percepción 
sobre la reforma educativa pública y lo que esta implica para el trabajo 
docente. Encontramos que, en general, los docentes de escuelas públicas 
de SJL no están satisfechos con su sueldo, mientras que tres cuartos de 
los maestros de escuelas privadas sí lo están, sin que haya diferencias por 
el costo de la pensión. Esto podría deberse a que en el sector privado los 
docentes perciben tener una carga administrativa que no exige mucho, 
lo mismo en lo que respecta a tener que participar en capacitaciones y, 
en consecuencia, sienten que pueden manejar mejor sus tiempos.

En lo que concierne a otros aspectos laborales, encontramos que 
los docentes de las escuelas privadas están más satisfechos de su rela-
ción con los estudiantes, directores y colegas, que de la infraestructura 
y la seguridad de la zona donde se ubica su escuela (de hecho SJL es un 
distrito inseguro). En las escuelas de menor costo se observan condi-
ciones laborales precarias, que se reflejan en la escasa capacitación que 
reciben sus docentes y en la inestabilidad laboral, entre otros aspectos. 
En las entrevistas, los docentes destacan elementos positivos, como la 
autonomía para diseñar y dictar las clases, y otros negativos, como la 
informalidad y la precariedad.
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Al igual que en la sección anterior, en esta se evidencia que los 
docentes de escuelas privadas asisten a pocas capacitaciones y que mu-
chas veces ellos mismos tienen que costearlas. Las capacitaciones y la 
estabilidad laboral que ofrece la escuela pública son los principales 
motivos por los que casi el 80% de los docentes de escuelas privadas 
consideraría trabajar en ella. Mientras, el resto de docentes no lo ha-
ría por la burocracia, el escaso apoyo de las familias, las inadecuadas 
condiciones de trabajo y la corrupción, en ese orden de importancia. 
Ambos resultados se validan en las entrevistas con los docentes. En 
cuanto a los maestros de escuelas públicas, un 50% consideraría tra-
bajar en una escuela privada, principalmente en busca de un mejor 
salario y de reputación.

Las opiniones de los docentes sobre la reforma educativa em-
prendida por el Minedu son diversas. Por un lado, valoran el enfoque 
de aprendizaje por competencias; por otro, piensan que aún hay una 
fuerte brecha entre lo que se quiere lograr en el aula y lo que realmente 
se consigue. Las entrevistas evidencian algunos problemas en las es-
cuelas públicas, como el gran número de estudiantes por aula, la falta 
de preparación para el acceso a la educación superior y las mejoras 
salariales que no repercuten en la calidad del servicio educativo. 

A pesar de que los maestros de escuelas privadas advierten que 
hay ciertas ventajas en las públicas, también valoran ciertos aspectos 
del trabajo docente en sus escuelas, como una relación más horizontal 
con sus pares y directivos, una carga administrativa menor y menos 
alumnos por aula, todos aspectos que facilitan su labor. Estas condi-
ciones favorables parecen compensar en algo la precariedad laboral, 
aunque al parecer los docentes perciben mejoras en la educación pú-
blica que empiezan a motivar el deseo de trasladarse a ese sector.



 4. CONCLUSIONES GENERALES

El estudio ha indagado sobre el funcionamiento del mercado de la 
educación privada en el Perú, mediante el análisis de las tendencias de 
crecimiento y regulación de los mercados educativos, así como de tres 
aspectos clave: la escuela en tanto negocio educativo, en tanto espacio 
educativo y en tanto centro de labores. Para ello, comparamos escuelas 
privadas con escuelas públicas en un territorio específico: el distrito li-
meño de San Juan de Lurigancho (SJL), ideal para la investigación, no 
solo por sus altas tasas de matrícula privada, sino también por su hete-
rogeneidad socioeconómica, similar a la del resto del país, que se ve re-
flejada en su mercado educativo, con escuelas privadas de diverso costo. 

En el marco conceptual, analizamos las fallas y consecuencias no 
deseadas de los mercados educativos. Apoyándonos en la bibliografía 
internacional, mostramos que la idea de que estos mercados pueden 
lograr una asignación eficiente de los recursos en la sociedad enfrenta 
serias limitaciones. Hay una serie de supuestos del modelo de compe-
tencia perfecta que no se cumplen en este contexto. Como resultado, 
el equilibrio de mercado dista de proveer un óptimo social. Por eso se 
necesita un marco regulatorio que corrija las fallas de mercado. 

En el Perú, la oferta educativa privada ha crecido en medio de 
un proceso de privatización por defecto, por el cual las familias han 
decidido enviar paulatinamente a sus hijos a escuelas privadas, como 
una reacción al deterioro de la educación pública. Aunque esto ha 
sido facilitado por algunas políticas de desregulación y promoción de 
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la inversión privada, no ha sido el producto de un conjunto coherente 
de políticas públicas. El crecimiento del mercado de la educación pri-
vada se inicia en los años ochenta, cuando la crisis económica, social y 
política llevó a un debilitamiento de la educación pública, y se acelera 
en la segunda mitad de la década del noventa, luego de la promulga-
ción del decreto legislativo 882, que liberaliza la oferta y la promueve 
mediante beneficios tributarios. El incremento de la oferta y demanda 
de servicios de educación privada se explica también por el escaso au-
mento de la oferta de educación pública. 

Hoy en día, el segmento privado del mercado educativo da cuen-
ta de un quinto de las escuelas de educación básica regular, de un 
cuarto de la fuerza laboral docente y de un cuarto de la matrícula total 
en el país. La tendencia de las últimas dos décadas ha sido marcada. 

El mercado educativo en el Perú es heterogéneo, tanto en su seg-
mento público como en el privado, algo que se puede constatar en los 
insumos del proceso pedagógico y en los resultados de aprendizaje de 
los estudiantes. Lo perverso de esta heterogeneidad es que la calidad 
está correlacionada con la capacidad adquisitiva de los hogares y con 
su entorno. Así, el rol del sistema educativo de generar oportunidades 
iguales para todos se encuentra seriamente limitado.

La regulación del mercado educativo privado en el Perú ha sido 
errática, plagada de “parches” que han buscado llenar los vacíos que 
dejó el decreto legislativo 882. Por otro lado, siempre ha habido una se-
rie de deficiencias en las normas y gobernanza sectorial (en el Minedu, 
las DRE y las UGEL), así como conflictos entre los actores privados 
y el Estado, que han impedido construir una agenda común. En este 
marco, planteamos que para mejorar la regulación del mercado edu-
cativo privado, se necesita un nuevo horizonte normativo con princi-
pios claros que permitan colocar el interés público y de los estudiantes 
por encima del interés de los proveedores de servicios, e incluso de las 
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familias, y que se traduzca en normas y reglamentos jurídicamente 
vinculantes y coherentes. 

El material empírico reunido como parte del estudio nos permi-
te analizar a las escuelas privadas de SJL, según su nivel de pensión, 
comenzando por los principales actores del estudio: docentes, pro-
motores/directores y familias. Así, en lo que respecta a los directores, 
encontramos que en su mayoría son también los promotores de las 
escuelas, y que los que dirigen instituciones con una pensión más alta 
viven en otras zonas, a diferencia de los de escuelas que cuestan menos, 
quienes suelen vivir muy cerca de la institución. Esto nos demuestra 
que la creación de escuelas de bajo costo es un emprendimiento local. 

En lo que atañe a los docentes, hallamos diferencias importantes 
de formación: vemos que los de las escuelas de menor costo son los 
que menos formados están. También encontramos diferencias etarias: 
las escuelas privadas (de cualquier costo) tienden a emplear a profeso-
res más jóvenes que las públicas. Casi no tienen docentes por encima 
de los 60 años de edad, lo que indica que la trayectoria profesional 
en este tipo de escuelas puede ser más corta. En cuanto a la situación 
socioeconómica de los docentes, esta suele ser más precaria que la de 
los directores, como lo demuestra el hecho de que la mayoría viva en 
asentamientos humanos, sobre todo los que trabajan en escuelas de 
menor costo. 

Por último, en lo que concierne a las familias, la mayoría de las 
que tienen hijos en escuelas de menor costo y públicas vive también 
en asentamientos humanos. 

- La escuela privada en tanto negocio educativo

Hallamos, asimismo, importantes diferencias en la manera como fun-
ciona el “negocio educativo”, según el segmento de la pensión escolar. 
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En las escuelas de menor costo, la percepción de rentabilidad es casi 
nula: estas instituciones operan fundamentalmente como un negocio de 
subsistencia. En cambio, las escuelas de mayor costo se perciben como 
más rentables. Este contraste influye en sus estrategias de negocio. 

Por otro lado, las escuelas privadas que cuestan menos se adap-
tan a las posibilidades económicas de las familias (que les dan lo que 
pueden pagar), y también a sus necesidades y demandas. Las de mayor 
costo tienen una ventaja comparativa que parte de su mejor infraes-
tructura, de la oferta de talleres extracurriculares y, pese a estar prohi-
bido, de la selección en el ingreso. En consecuencia, los resultados de 
aprendizaje de las escuelas privadas de menor costo son inferiores a los 
de las escuelas públicas, a diferencia de las de mayor costo, que pueden 
llegar a superarlos.

El cobro de la pensión es un problema que afecta a todas las 
escuelas, aunque en especial a las que cuestan menos, donde la capaci-
dad de pago de las familias no solamente es menor, sino también más 
errática. Frente a este inconveniente, las escuelas despliegan estrategias 
para ejercer presión sobre las familias, algunas de ellas contrarias a la 
ley, como prohibir la rendición de exámenes. En última instancia, 
este problema afecta a los docentes, quienes reciben su sueldo tarde o 
fraccionado. 

Una evidencia del proceso de privatización por defecto es que 
la interacción de los actores educativos con las entidades públicas es 
limitada. Hay un consenso sobre la necesidad de mejorar la regulación 
y un reclamo generalizado de que el Estado brinde una orientación 
técnico-pedagógica que permita garantizar estándares de calidad edu-
cativa. Son los docentes y directores de las escuelas de menor costo 
quienes más demandan una mayor relación con el Estado. 
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- La escuela privada en tanto espacio educativo 

Para las escuelas privadas de menor costo, el principal competidor es 
la escuela pública. Aunque al hablar de su propuesta pedagógica, los 
docentes y directores de estos colegios muestran una clara intención 
de diferenciarse y ponerse por encima de la educación pública, sus 
resultados demuestran que no siempre lo consiguen.

Una diferencia entre estos dos tipos de gestión (privada y pública) 
es que la mayoría de las escuelas privadas señala trabajar en función de 
contenidos, mientras que la escuela pública se orienta al desarrollo de 
capacidades. Más allá de consideraciones sobre la pedagogía o calidad 
educativa, las escuelas privadas ofrecen algo concreto que las familias 
reclaman: el ingreso a una universidad o a un instituto superior. Esto 
da luces sobre cómo se define la oferta educativa en este tipo de es-
cuela: a partir de la demanda de los clientes, es decir, de las familias. Y 
esta demanda es por “contenidos”, para que sus hijos puedan acceder a 
la educación superior. Si bien todas las escuelas privadas coinciden en 
esto, las de mayor costo ofrecen un mayor desarrollo de capacidades 
para la vida y el trabajo y apuntan más a universidades privadas.

Así, hallamos que la orientación curricular y el enfoque peda-
gógico de estas escuelas dependen de las demandas de los distintos 
segmentos poblacionales del distrito. 

- La escuela privada en tanto centro de labores

La heterogeneidad del mercado educativo es notoria. Por un lado, 
encontramos que en las escuelas de menor costo, toda la organización 
es precaria. Por otro, hallamos que sus docentes trabajan en condi-
ciones claramente inferiores a las de sus pares en escuelas públicas. La 
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situación mejora en las escuelas de mayor costo del distrito, aunque 
algunos aspectos de la organización escolar y del trabajo docente son 
también débiles. 

Es interesante mencionar que, pese a las precarias condiciones 
laborales de los docentes de escuelas privadas de menor costo, muchos 
de ellos opinan que son mejores que las de los maestros de escuelas 
públicas. 

…

El estudio nos deja ante un panorama complejo, en especial con-
siderando la heterogeneidad de la oferta educativa. Pensando particu-
larmente en las escuelas privadas que se encuentran en el rango más 
bajo de pensión, ¿qué clase de educación pueden ofrecer, sin recursos 
materiales y sin un apoyo externo?

Frente a una situación como esta, resulta urgente avanzar en la 
regulación del mercado educativo privado y definir un horizonte nor-
mativo claro, es decir, una serie de ideas sobre la calidad educativa que 
guíen tanto las acciones del sector educación, como la labor de las 
escuelas públicas y privadas y las decisiones de las familias en materia 
educativa. Solo así se podrá mejorar la regulación, no solo en el papel, 
sino también en el campo.



Tabla 9
Números del trabajo de campo del módulo cualitativo

 Escuelas de  Escuelas de  Escuelas de  Pública Totales 
 menor costo1/ costo medio2/ costo mayor3/

Escuelas  5 5 5 3 18
Directores/promotores 6 7 5 5 23
Docentes 19 20 15 12 66
Padres y madres de familia 20 20 19 12 71
Total actores entrevistados 45 47 39 29 160

1/ Escuelas de menor costo: pensiones de menos de 140 soles; 2/ Escuelas de costo medio: 
pensiones de entre 140 y 200 soles; 3/ Escuelas de mayor costo: pensiones de 200 soles a más.
Fuente: datos de la muestra cualitativa. Elaboración propia.

Tabla 8
Números del trabajo de campo del módulo cuantitativo

 Escuelas de  Escuelas de NPX3/ Pública Totales
 menor costo1/ mayor costo2/

Escuelas  115 83 2 54 254
Directores/promotores 115 83 3 58 259
Docentes 553 503 12 297 1365
Padres y madres de familia 427 384 9 230 1050
Total actores entrevistados 1095 970 24 585 2674

1/ Escuelas de menor costo: pensiones de menos de 200 soles; 2/ Escuelas de mayor costo: 
pensiones de 200 soles a más; 3/ NPX: no hay datos del monto de pensión.
Fuente: datos de la muestra cuantitativa. Elaboración propia.

 ANEXOS

Anexo 1
Desarrollo del campo del componente cuantitativo y cualitativo
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