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El trabajo que a cont~nuac~ón se presenta, t~ene por objeto propor-

c~onar un enfoque descript~vo del func~onamiento actual del s~stema educ~ 

t~vo salvadoreño, c~tando sus fallas y proporc~onando a la vez, algunas -

pos~bles soluc~ones. 

No podría faltar un anál~s~s detallado de lo que se ha hecho sobre -

la plan~f~cac~ón de este sector, ya que s~ se parte de que la plan~fica-

clón lleva por objeto acelerar ese desarrollo, que no ha sldo posible ob

tener con los mecan~smos trad~c~onales, es necesarlO ded~car gran parte -

del trabajO a lo elaborado concretam~nte en El Salvador. 

El autor ha tratado de efectuar este anál~s~s desde un punto de v~s-

ta soc~o-económlco, cons~derando la~tanc~a de la educac~ón en el am

b~ente polít1co, soc~al y económ~co, por lo que adquiere un carácter dec~ 

s~vo en nuestra época y que ex~ge un verdadero planeam1ento, bajo cuyos -

l~neamientos se cumplan determ~nadas metas educat~vas. 

Como se hará ver en el desarrollo del tema, el primer ~ntento de pla 

neam~ento efectuado por el m~n~ster~o de Educac~ón lleve el mér~to de dar 

la pauta, en cuanto es ~njUst~f1cable segu~r retardando la planif~cac1ón 

y cons~derando los problemas técn~cos y adm~n~strat1voS a los que se en-

frentarán, se puede dec~r que por f~n se ha ab1erto la brecha en el país, 

~mplantando, talvez por 1m1tar a otros países, un plan económico y soc1al 

de desarrollo, aunque contenga la absurda d~Spos1c l ón de que sea la ~n1-

c~at~va pr~vada quien tome las últ~mas deC~Slones en su apl~cac~ón. 

El conten~do programát~co del plan de educac~ón deja ver que en los 

~ años que conlleva, muy pocos serán los benef~c~os que se obtengon, pues 

un verdadero plan eXlge que 8S lmpresclndlble para materlallzar 108 obJe-

tlVOS de Un genu~no desarrollo, una reforma inst~tucional, ya que de otra 

manera, se logrará solamente un reajuste superf~cial, de los cuales se en 
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cuentra cansado el pueblo salvadoreño. ~1 f~n ult~mo de este trabajo es, 

prec~samente, demostrar que ya no es posible seguir obstacul~zando y re-

tardando ese desarrollo por los confl~ctos soc~ales que se están gestando, 

especlalmente en el aspecto educaClonal en el que perslste un prlvl1eglo 

en las oportunidades de educaclón, debldo al dom~nlo de los ~ntereses pr~ 

vados ex~stentes en todas las esferas del slstema educatlvo, que es, a su 

vez, consecuencia de la estructura soolal, polít~ca y económlca del país.' 

En cuanto al ordenamlento del trabaJO, era necesarlO tratar en un Ca 

pítulo 1, la relaclón entre la educaclón y el desarrollo económlco y so-

cialt especlalmente para ublcacló~ del tema. En la mlsma forma, había que 

destacar las característlcas de un plan para la educaclón, así como deta

llar aquellos enfoques sobre lo que deblera constltUlr ese plan, según el 

punto de vlsta de qUlenes corresponde su elaboraclón. Esto se trata en el 

Capítulo 11. Es ObVl0 que ambos numerales son amplíslmos y se ha tratado 

nada más de lnformar sobre ellos, a la vez que denotar aspectos de nues-

tra sltuaclón educaclonal que caben al tratar sobre esas característlcas 

y enfoques. 

En el Capítulo 111, S8 destacan aquellas d~flcultades con que se han 

tropezado en El Salvador, en los aspectos técnlcos, polítlcos y admlnls-

tratlvos, que de no superarse, resultará una eJecuclón deflclente y en -

consecuencla, metas no alcanzadas. 

El Capítulo IV, lntenta anallzar el Dlagnóstlco y el Plan elaborado 

por el Mlnlsterlo de Educaclón en colaboraclón con la Oflclna Tscnlca de 

Planlflcaclón y Coordlnaolón Económlca y Soclal, aolarando que no se ha -

tratado de reelaborar dlchos documentos, ya que eso correspondería a un -

equlpo de técnicos, Slno enfocarlos en cada etapa, para lo que fue neces~ 

rlO utillzar el contenldo del Semlnario para Jefes de Oflclna de Planea-

m~ento de la Educaclón, reallzado en Sant~ago de Chlle en 1963, baJO la -
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d~recc~ón de los expertos de la UNESCO que laboran en el Inst~tuto Lat~ 

noamer~cano de Plan~f~cac~ón Económ~ca y Soc~al, en el que tuvo part~c~p 

c~ón nuestro país. A part~r de la Conferenc~a sobre Educac~ón, celebrada 

también en Sant~ago, en 1962 y este Sem~nar~o, se elaboraron el D~agnóst 

co y el Plan, los cuales son los que S8 anal~zarán en el tema. 

Se f~nal~za con el Capítulo Vy con las obl~gadas conclus~ones y recl 

mendac~ones. 

El autor, qu~en tuvo la oportun~dad de rec~b~r el Curso sobre Plan~ 

miento de la Educac~ón, real~zado 8n 1966, agradece la colaborac~ón que 

le br~ndaron los Expertos de la UNESCO sobre algunas ~nd~cac~ones genera. 

les, así como las val~osas observac~ones que efectuaron a la vers~ón pre· 

l~minar los compañeros de los Departamentos de matemát~cas y Estadíst~ca 

y Economía, espec~almente los Doctores Oscar Qu~nteros O. y Hugo Leonel -

P~neda. 





CAP 1 TUL O 1 

LA RELACION ENTRE LA EDUCACION y EL DESARROLLO ECONOMICO y SOCIAL 

La Plan~f~cac~on se ha convert~do en nuestra época en uno pe los re 

qu~s~tos fundamentales e ~mpresc~nd~bles para lograr encauzar el proceso 

de desarrollo económ~co y soc~al de un país. Cerca de d~ez años hace que 

los l~neam~entos generales trazados como esbozos de planes comenzaron en 

Amér~ca Lat~na or~g~nados por la aceptac~ón de que es la ún~ca forma de -

que nuestros países logren superar el estancam~ento en que se encuentran, 

" pues a med~da que se anal~zaban los problemas, se ~ba revelando, cada ve2 
1 ' 

más!la neces~dad de actuar a través de una polít~ca plan~f~cada ~ntegral 
, 

cuya efect~v~dad se man~f~esta sobre los ~nstrumentos trad~c~onales de p~ 

lít~ca económ~ca, que basados en la v~eJa ~dea de que el slstema se aJus-

taba automát~camente, d~eron y slguen dando lugar a desequ~l~br~os econó-

m~cos y soc~ales, Domo son los problemas de desempleo, subocupac~ón, sub-

consumo, ~nflac~ón, etc. que marchando a la par de un crec~m~ento demogr~ 

f~co acelerado, han puesto en tela de JU~C10 a d~chas polít~cas. Esos de-

sequlllbr~os, producto de la estructura actual, se han const~tuído en fa~ 

I tores demostratlvos y eXlgentes de una nueVa act~tud para soluclonarlos. 

1 ~ No se puede negar que en esos d~ez años, con todo y sus defecto~, ha 

hab~do un crec~mlento, pero no se ha orlentado suflclentemente a la canse 

cuclón de metas soc~ales, tal como d~ce víctor L. Urqu~dl: "El desarrollo 
) -

I económ~co de Amérlca Lat~na ha beneflclado muy poco a la gran masa de po-

blaclón, sobre todo a la rural y ha creado m~serlas en las concentrac~o--

nes urbanas; o se ha logrado a costa de dejar al margen de un DOnCepLn m~ 

derno de b~enestar.y c~v~llzaD~ón a sectores muy numerosos, mlentr~s una 
I 

, I escasa mlnoría ha logrado colocarse a la altura de los n~vele9 de vlda de 

los países más adelantados. Hay pobreza y mlserla humana; _ subs~~te la ig-

no rancia y se coartan las libertades fundamentales del hombxe en slstemas 
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lnJustos de re1aclones socla1es ll • 1/ 

Es natural que la observaclón de fenómenos como el de un exíguo ln-

greso percáplta de 407 dólares anuales 1/ en promedlo para Amérlca Lat1na; 

una poblaclón que crece aproxlmadamente a una tasa de 2.5% anual, con prQ 

blemas de infraalimentación, mal vestir, V1Vlendas lnfrahumanas, enfermed~ 

des y analfabetlsmo. conmueven a economlstas, soc1ólogos, médlcos, polít~ 

cos, en fln a todos aquellos que de cualquler manera tlenen un compromlso 

báslco con la sociedad como para no quedarse en la simple contemplaclón -

de tan serios problemas y convartlrse en factores protagónlcos, no neutra 

les, de un camblo en nuestra estructura socla1. 

Todo lo que se ha dlCho arrlba generallzado para Latlnoamérlca se a-

Justa muy blen a la realldad salvadoreña, tlarra que por sus pecu1iarlda-

des en cuanto a la pequeñez de su terrltorlo, 'escasos y llmltados recur--

sos naturales y con una poblaclón craclando aceleradamente, sufre, hasta 

el momento, de los problemas menclonados, en un grado mayor que otros mu-

I 

chos países de Latlnoamérlca. En afecto, El Salvador con un 61.5% de po--

blación rural, con el 60.3% de la poblaclón econ6mlcamente actrva dedlca-

da a la agricultura, el 12.8% dedlcada a la lndustrla, con una tasa de 

creClmiento de poblaclón de 2.8% anual, con un lngreso percápita anual de 

272 dólares, con un 49.2% de analfabetos, 11 con un 60.0% d~ matrícula 

primarla, con un ~ de matrícula unlversltar~a, con un 2.3 médlcos por 

cada 10.000 habltantes, etc. índlces por los cuales se nos claslflca como 

uno de los países 'menos desarrollados" del contlnente ~/ y que constltu--

17 Urquldl, Víctor - Vlabl11dad Económlca de Amérlca Latlna. Pág. 78 F.C.E. 

1/ NaClones Unldas - EstudlO Econ6mlco de A. L. 1966 - Pág. 4. 

1/ Tercer Censo Naclonal de Poblaclón 1961. 

~/ Para una lnteresante exposlclón sobre las causas de ese subdesarrollo, 
ver la obra: uPlaneac16n y Creclmlento Acelerado" de Charles Bttelhelm, 
F. C. E. Págs. 30-42. 
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yen real~dades que obligan a no permanecer ~mpas~bles, neutros o ~nd~fe-

rentes, pues como d~ce Raúl Preb~sh, son más agrev~sos y contundentes p~ 

ra qu~enes t~enen la oportunidad de afrontarlos. 

S~n embargo, hay que ser consclentes y opt~mlstas de que los requi-

s~tos de carácter económ~co necesar~os para lograr resolver o superar --

esos obstáculos no son ~nalcanzables; pero el problema se compl~ca cuandl 

se plensa en_que todo ello arrastra requ~sltos de carácter polít~co y so 

clal que generalmente son más d~fíclles de lograr. 

Obsérvese, por ejemplo, el proceso hlstórlCo de la economía salvado 

reña en los últlmos v8lnt8 años; se nota un auge en los años de post-gu~ 

rra, especlalmente de 1950 a 1957, orlglnados por el aprovechamiento de 

la expans~ón del mercado lnternaclonal y a la mejora de la relac~ón de -

intercamb~o especlalmente en los preclos del café. Este auge, y conslde-

rándonos un país depend~ente del sector externo, se produJo por un aumeQ 

to del producto generado bás~camente del sector agrícola, ya que una ---

gran parte de su producclón la const~tuía el café, que por su cal~dad gQ 

zaba de aceptac~ón en el mercado mund~al. 

Cómo pudo desarrollarse rap~damente la agrlcultura en lo que a ese 

producto se refiere y qué factores determlnaron la elastlcldad de la 0-

ferta de un sector que se caracterlza por la falta de elastlc~dad en ---

ella? Vléndolo v~en, junto a las buenas eXp8ctat~vas ofrecidas por el --

mercado extranjero, y ya que el país poseía tlerras apropladas para el -

cultlvo del café, los empresar~os intens~f~caron su producc~ón y otros -

se trasladaron de otros sectores y se establecleron en ese cultlvo ut~l~ 

zando procedlm~entos modernos de explotaclón, lo cual perm~t~ó un aumen-

to de la producc~ón. En cuanto a la fuerza de trabaJo, su acceso abunpaQ 

te permlt~ó costos bajíslmos y su capac~dad perm~t~ó obtener una alta --

productiv~dad med~ante el mejoram~ento de la relaclón producto-mano de -



obra. 

Supo el Estado, a través de las recaudaclones sobre lmpuestos a las 

exportaclones, orlentar las lnversiones pÚbllcas hacla las necesldades s~ 

clales de la clase baja, aprovechando esa coyuntura? De ninguna manera, -

por el contrarlo, permltló que esas dlvlsas obtenldas se fugaran a través 

de lmportaclones de artículos suntuarlos, VlajeS al extranjero, construc-

Clón de resldenClas de lUJo~ ete. s por todo lo cual no hubn una dlstrlbu-

ción de los grandes beneflclDs obtenldos. Por otro lado, la agrlcultura -

para consumo lnterno no gozo de 19uales condlclones, pero el aumento de -

la dlsponlbl1idad de dlvlsas permlt16 Una creClente lmportaclón de produ~ 

tos prlmarios como el maíz, frijoles y arroz. 1/ 

Ahora el panorama de la economía es muy dlstlnto y las aSp'iraclones 

de desarrollo han tenldo que orlentaTse por otros rumbos , al no aprove-
,¡; 

charse eflclentemente el auge que eventualmente se ofrecló en esa época. 

Este es el caso de una etapa evolutlva del país puramente clrcunstan 

clal y trans1torla, para aplicar los conceptos de Preb1sh, y que a través 

de la plan1f1caclón se qUlere eVltar, para no dejar que estos sucesos bo-

nanc1bles esporádlcos, dejen un desequlllbrlo mayor en las estructuras --

cuando su inf1uencla deja de sent1rse, sobre todo que en esa forma no se 

obt1ene nlngún progreso en los sectores soc1ales. 

Por eso es que el planeam1ento deberá tomar en cuenta que los probl~ 

mas económ1cos llevan 1nvolucrados aspectos soclales y deberán eXlstlr 1n 

verslones de carácter soclal Sl se qUlere alcanzar algunas metas, que ori 

glnarán un camblo soclal; en esa sltuac1ón, los gastos soclales dejan de 

1/ Para un estudlO detallado véans8 las obras~ "Problemas que Exigen una 
Política de Programaclón Económlca Nac1onal"f del'Dr. oscar QUlnteros 
o. y "Algunos Obstáculos en el Desarrollo Econ6mlco de El Salvador", -
del Dr .. Napoleón Cueva en Revlsta "Economía Salvadoreña", Números 29, 
30 Y 31. 
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-------ser conces~ones filantróp~cas que restan recursos a las in~ers~ones eco-

nóm~cas para convert~rse en requ~s~tos de desarrollo. Recíprocamente, lE 

real~zac~ón de progresos soc~ales está cond~c~onada al cumpl~m~ento de -

los obJet~vos económicos. Los princ~pales sectores soe~ales, salud, vi--

-
vienda y educac~ón, dependen, en mucho, del cree~miento del ingreso y --

del meJoram~ento de la s~tuac~ón oeupac~onal, pero hasta ahora lo econó-

m~co y lo soc~al, aparentemente, han const~tuído dos campos que compiten 

por consegu~r recursos, cuando lo que se debe aclarar es que una estrat~ 

g~a de desarrollo lo que trata de lograr es que las med~das tanto econó-

m~cas como soc~ales se conlleven en las reformas estructurales requer~--

1 

1 1
1 das, por lo que hace más fructífero pensar en función de compat~b~l~da--

des y pDs~b~l~dades de apoyo mútuo entre programas sociales y económ~cos 

y no en un desarrollo soc~al y económ~co equ~l~brado. 

La educac~ón, dentro de ese marco de sectores soc~ales es objeto de 

honda preDcupac~ón de todos los países en la actual~dad, enfat~zada en -

las frecuentes reun~ones ~nternac~onales sobre la apricación de las poli 

t~cas más adecuadas para su desarrollo. cuyo producto ha S~dD el adelan-

to en el anál~s~s de las neces~dades educac~onales y a través de procedi 

~ I 

m~entos estadíst~cos se ha intenfado med~r la ef~cac~a y el rend~m~ento 

del s~stema educac~onal: matrículas por grupos ds edades, durac~ón de la 

enseñanza, tasa de promov~dos, tasa de rep~tentes y uesertores escolares, 

relac~ón alumno-maestro, etc. que perm~ten estructur~r obJet~vos eoheren 

tes y calcular los costos correspond~ente~; así, los plan~f~cadores eco-

nóm~cos pueden hacer demandas concretas al s~stema educat~vo y comprender 

la neces~dad de as~gnarle fondos suf~c2entes para asegurar la v~~b~l~dad 

j, , 
i de sus planes de producc~on. 

y esa preocupac~ón e9 Just~f~cada, El Salvador sostenía un porcent~ 

JS de analfabetos de 49.23%~ según sI Censo de 1961; en 1964 alrededor -
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de 581.000 nlños en edad escolar (7-12 años) prlmarla, sólo habían matrl-

culadas 347,884 (60%) y el 42% de los matrlculados abandonaron la escuela 

en su prlmer año, un 19% al flnal del tercer grado y sólo un 21% de los -

que lngresaron termlnaron sI Sexto. Se puede aflrmar que más del 50% no 

dejan su cond~clón de analfabetos y que un gran número apenas llega a ser 

alFabetos defl01entes. 1/ 

Al elab~rar el dlagnóstlco educatlvo, resultaron problemas relevan--

tes dentro del slstema y proporclonó la lnformaclón de fallas referentes 

a un ausentlsmo y deserclón de los educandos, rendlmlentos deflclentes de 

los maestros en cuanto a su calldad docente, planes y programas lnadapta-

dos a una educaclón funcl0nal, una supervls1ón lnadecuada, falta de cupo 

y mantenlmlento de locales, falta de equlpo y materlal dldáctlCO, sala---

rl0S desajustados al trabajo docente; con lo cual se comprobó la neceSl--

dad de reformas muy urgentes para sacar a la educaclón de ese estancamlen 

to. 

Por todo ello, se Justlflca un planeamlento de la educación) como el 

enfoque especlal que debe aSlgnársele para que la estructura educaclonal 

poslbilite en la mejor forma la adaptaclón da los recursos humanos que e-

xlge el dlnamlsmo del desarrollo económlco y que para vlgorlzarlo, prod~ 

ca los clentíficos, profeslonales, técnlcos y mano de obra califlcada que 

sean necesarlOS. 

Es natural que el nlvel, rltmo y característlcas de c~eclmlento que 

la economía pretende alcanzar lrá determlnando las polítlcas educacl0na--

les, pues n~ sería aconssJable, por ejemplo, que un país como El Salvador 

dlversiflcara en muchas carreras los planes de estudlo de cada nlvel, ya 

que el grado de especlallzaclón que requlere cada una de ellas no se adaQ 

tan a sus condlcl0nes de desarrollo y el número de dl~clpllnas S8 deben -

1/ Evaluac~ón del Plan de la Nac~ón. Pág. Nº 3~1.(CIAP) 
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~r creando de acuerdo al avance del desarrollo.~ 

Número de 
D1 SC1 P 11 nas 

1/ 
I 

/ 
I 

/ 

~

/: 
¡ 

N1vel de Desarrollo ( r ) 
P 

y = Ingreso 
P = Poblac16n 

Se aprec~a en la gráf~ca 1/ que el número de d~sc~pl~nas representa 

da en el eje de ordenadas, crece a med~da que el desarrollo aumenta. Es 

probable que el comportam~ento de la curva sea como la representada. A a 

~ tos n~veles de desarrollo, es d~fíc~l suponer que la pend~ente de la cur 

va s~ga ascendlendo en forma acentuada, ~ncluso puede creerse que el nú~ 

ro de d~sc~pl~nas dejará de crecer a partlr de un nlvel de desarrollo re

presentado por un nlvel de lngreso ( ~ ). 

La 8sp8clallzac~ón dentro de cada d~scipl~na representada en una grj 

f~ca slm~lar a la anter~or, donde la absc~sa m~de el nlvel de desarrollo 

en térm~nos de lngreso per-cáp~ta y en la ordenada el grado de espec~al~. 

zac~ón, deja observar que a nlveles baJOS de desarrollo, estos grados sor 

tamb~én baJOS y superando ese n~vel, se hace ev~dente una mayor especiali 

zaclón; eso naturalmente, en un caso general. 

Grado de 
Especi a 11 zac16n 

( r ) 
N1vel de Desarrollo, P 

Es necesar~o pues, ~n~~tlg~~ ~l _ n~vel de desarrollo para poder adap 
- ------- -

tar la enseñanza requerlda por nuestra sociedad y colmar las ex~gBnclas d 
--~ - - - - -- - - ~- - - - --
esa poblaclón desfavoreclda culturalmente cuya aspiraclón demanda a la pa 

de cambios en la distr~buc~ón de la rlqueza y el lngreso, camb~os en la -

11 Fernando Mateo-Pedro Paz- Educac~ón y Desarrollo Económico A PÁnA ??n. 
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"prop~edad de la destreza" para mater~al~zar que anhelos con una mayor 0-

portunldad de cultur~zac~ón, pues en El Salvador el grupo de más baJos in 

gresos es el menos favoreCldo por los esfuerzos educaclonales y sí los 9Q 

zan solamente una parte de la poblaclón, a costa de un 40% que nunca ha -

plsado ni slqulera los umbrales de una escuela. 

ConsClentes de la grav~dez del problema y reconoc~mlento que la edu-

caclón juega un papel estratéglco en el duro proceso de transformaolón s~ 

olal, se puede esperar que una nueva orlentaclón la conVlerta en un verd~ 

dero elemento impulsor del desarrollo~ muy necesarlO en las condlclones -

actuales y la ldea clarlVldente y su materlallzaclón tendrá que sallr de 

todos aquellos que, Con una nueva conClenCla, no esperen que ese esfuerzo - .... 
provenga de los grupos que actualmente gozan de un holgado blenestar; con 

-------------------------------------- ------------------------------------------
trarlamente, éstos, perfectamente representados por los intereses priva--

---------------------------------------------------------------------dos domlnantes, conservadores y reaCClonarlOS, cuya allanza ha logrado --

----------------------------------------------------------------------------------
convertlr al Estado en un lnstrumento que protege dócllmente sus lntere--

-------------------------------------------------------------------------seS j tratan de obstacullzar, retardar o desacelerar ese proceso de desa--

-----------------------------------------------------------------rrollo. 

Sobresale, pues, la necesldad de un goblerno decldldo a romper con -

esas barreras y que a través de un slstema de planlflcaclón y no de una -

slmple oficlna, departamento o lnstltuto de planlflcaolón, establezca las 

normas de funclonamlento de las actlvldades productlvas, lmponléndose a -

todos aquellos lntereses dlvergentes de las asplraclones de la colectlvl-

dad, asp~raclones en cuanto a la elevaclón de sus valores culturales y a 

la satlsfacclón de sus necesldades sOcl~-económlcas. 

Queda establecldo que cuando aquí se hable de planlflcaclón, se en--

tlenden los prooedimlentos técnlcos y clentíflcoS de prevlslón y no de 

flamantes ejerC1Clos aCaaémlCOS alejados de toda reallzaclón práctlc8; 

nos sltuaremos a la par de Gómez Padllla cuando la deflne, "como la gu~a-
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obl~gator~a y compleja, adm~n~strat~vamente concretada y c~entíf~camente 

conceb~da, desde el punto de v~sta cuant~tat~vo y cualitat~vo, que a par 

t~r de una real~dad económ~ca dada, ~mpulsa proporc~onalmente el desarro 

110 económ~co del s~stema de reproducc~ón del producto soc~al y renta na 

c~onal en todas sus fases, en todas sus partes y en todos sus sectores y 

ramas, baja el control r~guroso, paro a la vez flex~ble y creat~vo de lo 

órganos plan~f~cadores, centralmente coord~nados, pero constante y demo-

crát~camente v~nculados a los trabajadores y al proceso v~vo del traba-

JOI,! ,1/ def ~n~c~ón que adredemente se ha de Jado para el f ~-nal de este cap. 

tulo para ~nterponerla a otra af~rmac~ón muy estrecha del pensador mex~~ 

no Dan~el Cos~o V~llegas, pres~dente del Coleg~o de mé~~co9 cuya op~nión 

de la plan~f~cac~ón aparece expresado en su trabajo "El Desarrollo Econó· 

mico Programado y la Organ~zac~ón Polít~ca": IIQu~zá no sea enteramente -. 

~nexacto af~rmar que los mejores gobernantes de Amér~ca Lat~na, se d~eror 

en la época larga en que re~naba la f~losofía l~beral, es dec~r, cuando· 

no se hablaba s~qu~era de planes económ~cos. Cuando el mundo comenzó a -. 

perder esa brÚjula antes segura, n~nguno ha s~do, no ya super~or pero ni 

s~qu~era ~gual a esa época de perplej~dad e ~nsegur~dades. 8~en m~rado el 

problema, nada t~ene de extraño que el polít~co y el gobernante consc~en-

te o 1nconsc~entemente, rehuyan comprometerse a la 1dea de un plan econó-

m1co y menos todavía a su f~el eJ8cuc~Ónll. y pros1gue: "En r1gor, la V1e-

Ja metáfora de que un estad~sta es el t1monel que conduce la nave del Es-

tado a puerto seguro, ha dejado de tener real~dad, aún la más remota. Ha-

ce t1empo que las 20 naves Lat1noamer1canas navegan a la der1va, dando --

bandazos de un lado a otro, sea a consucuenc~a de fuerzas exter10res que 

no dom~nan, o de las 1nter1ores, cuyo verdadero or~gen y alcance rara vez 

comprenden. Adoptar la ~dea de un crec1m~ento económ~co d1r1g1do y comprE 

1./ Gómez Pad11la, Anton~o - "Plan1ficac~án Económ1ca". Pág. 9. 
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meterse a eJ~cutarlo, s~gn~f~ca volver al t~mór., empujarlo con mano f~Tme, 

para conducir la nave nac~onal, ~nclusive a forzarla a segu~r un curso f~-

Jado de antemano, 1mpon1éndose s~ falta híc1ere, al mar embravecido y a la 

tormenta desatada. Y s~ uno mide en un' ráp~do repaso el cl~ma de ~ncert~--

dumbre que en el mundo ~mpera, la magnitud y el r~tmo veloz de los c8mb~03, 

las d1f1cultades intrínsecas muy grandes de trazar un plan de desenvol\Jl--

miento económlco y de ejecutarlo. UNO TIENE QUE ~iCO~9CER QUE ES MAS DULCE 

y COMODO NAVEGAR A LA DERIV'iLl'0RQUE ASI..L_AL-'!I-º!.9~ IGNORA UNO LA PROXIMt

DAD DEL DESASTRE". 1/ 

1/ UNESCO, "Aspectos Soc~ales del Desarrollo Económico". Pá_g. 286. Los sub 
rAvAdos son nuestros. 
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CAP 1 TUL O 11 

NATURALEZA Y CARACTERISTICAS DEL PLANEAMIENTO DE LA EDUCACION. 

Hab~endo planteado el problema y ub~cado su s~tuación dentro del mé 

ca soc~o-económ~co general, esta parte se refer~rá a la naturaleza y laE 

característ~cas de un planeam~ento educat~vof espec~almente en aquellos 

aspectos que ~nvolucra dentro de un proceso de plan~f~cac~ón global. 

El planeam~ento de la educac~ón responde a un doble obJet~vo que pe 

m~te ~dent~f~car desde un pr~nc~p~o los dos campos en que se s~túan sus 

pr~nc~pales problemas y tareas: 

El pr~mero es art~cular la educación, en el mayor grado pos~ble, y 

I 
l I las acc~ones de promoc~ón de su desarrollo con las neces~dades de desarr 

110 económ~co y social del país y con las acc~ones d~r~g~das a sat~sface . \,. 

las, d~ modo que la educac~ón desempeRa un papel func~onal dentro del cu 

droJ de factores que se mov~l~cen para obtener las metas de planif~cac~ón 

nac~onal. 

El segundo, v~nculado muy de cerca con el anter~orf cons~ste en sen 

tar las cond~c~ones que aseguran un meJoram~ento progres~vo de la ef~c~e 

c~a operat~va del s~stema educac~onal, en el tr~ple sent~do de los n~ve-

les de cal~dad, rend~m~ento cuant~tat~vo y de la product~v~dad de los re 

cursos humanos, fís~oos y f~nanc~eros as~gnados a la educac~ón. 

Pero, cómo encaja el planeam~8nto de la educac~ón en esos dos objeto 

vos? Surge ante la ev~denc~a de que esa func~onal~dad, n~ ese ~ncremento 

de la ef~c~enc~a han pod~do lograrse med~ante los s~stemas operat~vos tri 

d~c~onales, y ante esa bancarrota, llamémola así, y ante la urgenc~a del 

desarrollo, se man~f~esta la ~dea de que con m8d~das esporád~cas, oon re· 

formas efeotuadas de t~empo en t~empo, con dec~siones d~spersas, no se _. 

asegura esa 8f~c~enc~a y obl~ga a concluir de que sólo mediante un esfue! 

zo sistemát~co, prev~sor, oontínuo, en una palabra: ~ntegral. se puede le 
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grar esa ef~c~enc~a. Se ex~ge, pues, una s~stemat~zaclón de pensamiento y 

de acc~ón que toman la forma de' una polít~ca educac~onal y es entonces co 

mo entre func~onam~ento, ef~c~enc~a, polít~ca educatlva y planeam~ento, 

se establece una íntlma correlaclón. 

No es pues, por el s~mple gusto de elaborar modelos teór~cos y ejer-

c~c~os técn~cos que se plan~f~ca, s~no porque el plan8am~ento es una for-

ma más raclonal de llegar a pol~t~cas oonherentes y las cuales parecen --

ser la mejor manera de asegurar esa ef~c~enc~a y func~onal~dad del slste-

ma. 

Se estableoe, antes de segu~r, pues, que se ent~ende por Polít~ca 

Educaclonal el conjunto coherente de deCls~ones tomadas en vlsta de obte-

ner objet~vos b~en def~n~dos de desarrollo educat~vo, mientras que el pla 

neam~ento queda def~n~do oomo el proceso y método de formular y Sjecutar, 

med~ante admln~strac~ón programada, una polít~ca de eduoac~ón. Cas~ se --

confunden ambos conceptos, sólo que se enfatlza que la política lleva co~ 

s~go el ~ngred~ente de la dec~s~ón, pues no se saca nada con_plan~f~car, 

s~n una deo~s~ón coherente, y no se puede pensar que a la hora de d~scu--

tlr un plan, se tomen med~das pontrad~otorias, por ejemplo, med~das toma-

das en educac~ón secundar~a que contravengan los propós~tos de la educa--

clán un1vers1tar1a. 
~ 

El planeamlento ayuda a la polítlca a deflnir los objetlvos de mane-

ra c~entíf~ca y técnlca; VlSto así, el p1aneamlento entra como un lnstru-

mento de la polít~ca en cuanto ayuda a preveer, fljar y alcanzar metas ~e 

la manera más racional. 

Las ObjeClOnes de los en8m~gos de la planlflcación, ~l desesperarse 

porque no se llega a concretar todavía polítlcas, nl planes que se ejecu-

ten con toda prec~s~ón, n~ se observen resultados lnmedlatos, se ven ln--

fundadas, en cuanto a que, en una materla como la Educaclón, los resulta-
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dos ~mpl~can procesos largos de madurac~ón, por lo que, en sus pr~meros -

~ntentos, es posible que un plan ayude nada más que a tener un mejor conQ 

c~m~ento de nuestras neces~dades y a cuant~flcarlas, para aportar mayores 

elemen±os de JU~Cl0, elaborar y ejecutar presupuestos de una manera más -

raclonal, en f~n, contr~bu~r a clar~flcar más el problema nac~onal, pues 

hasta la m~sma poblac~ón se va llustrando mejor de él, Sl se le proporclQ 

nan ~nformes. 

Las est~macl0nes que se hagan, de n~nguna manera predlcen el futuro, 

pues np se trata de profecías matemátlcas, que los enemlgos de la planlf~ 

caclón tomarán para argumentar que los datos actuales que se poseen no --

l. perm~ten nl s~qulera conocer blen el presente, mucho menos preveer lo que 

dentro de 10 ó 15 años sucederá, dlrán que es un rlesgo muy costoso para 

I ' 
¡ 

+a socledad, lanzar todo un slstema epucat~vo por un despeñadero, al f1--

Jar metas que no se está seguro de alcanzar; nl que tampoco hay certeza -

sobre las condlc10nes que eX1st1rán en el futuro y en f1n, de que la pla-

n~ficac~ón a largo plazo es un sueño de los técnlcos. 

Lo que no les es claro es que esas metas prefijadas no son lnflex~--

bIes n~ exactas, pues cuando se elabora un d1agnóstlco y en base a él se 

formula un plan, no slng~f~ca que dlCho plan no se volverá a tocar hasta 

dentro de esos 10 ó 15 años, s~no que conlleva en sí mlsmo ~ntervenC10nes 

constantes según sea el proceso de funclonamlsnto, para eV1tar cualquler 

desv~aclón, ss por ello que eXlste la convenlenc~a de tener oflclnas per-

. manentes de plan~flcación para que su aCC10n sea paralela a la eJecuc~ón 

~ del plan, ya que así, cada año se va logrando acercar a lo previsto. No -

s~gnlflca, pues, que una vez formulado el plan, nos vamos a cruzar de bra 

zas para ver Sl resulta o no resulta, porque Sl ocurre un camblo de la es 

trudtura del país -no muy remota Sl lo reflexionamos- y causa un impacto 

en las metas, no e~ que el plan haya fracasado, Slno que ese factor exóg~ 
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no camb~ó el rumbo de la s~tuac~ón, y habrá que introducir las nuevas m~ 

tas, pero la sust~tuc~ó~ de metas nunca se puede hacer s~ prev~amente no 

se han f~Jado nlngunas. 

Hace unos dlez años, no eXlstía en el país una publlcaclón que cont~ 

Vlera estadíst~cas de educaclón, es d8c~r, las necesar~as para elaborar -

un dla9nóst~oo; no se conocía una correlac~ón entre poblac~ón y matrícula, 

por ejemplo, o de un coef~clente de poblaclón atendlda, o una relac~ón -

alumno-maestro, que al conocerlas ahora, aunque lncompletas, se ha POdldo 

elaborar un plan de educaclón? que con todas las deflclenclas que pasea, 

tiene mérltos por las bases qu~ sentará, pues en el futuro se verán más -

claros aquellOs factores que se om~tleron o no se enfocaron en la forma -

deblda y se podrá partlr de un pr~nclplo para evaluar los resultados obte 

n~dos. 8lan que mal, era necesarlO part~r de algo y sobre la marcho, p8r

feccl0nar los procedlmlentos de trabaja, obtener mayor lnformaclón y maj~ 

res elementos de declslón para poder rectlflcar los errores cometldos en 

un primar lntento de planeamlento, ya que el hecho de carecer de conOCl-

m~antos exactos no justiflca que se retarde el proceso de planeamiento. 

En esta forma, se puede deflnlr el planeamlento de la educaclón como 

el proceso y el método de formular y ejecutar. medlante adminlstrac~ón -

programada, una polítlca educaclonal, da las caractarístlcas slgulentes: 

1) De obJet~vos explícltos para ser alcanzados en plazos prec~sos; 

2) Refer~dos a la lntegralldad de los medl0s para desarrollar la fu~ 

clón educatlva; 

3) Coherentes entre sí y con los del desarrollo naclonal; 

4) Idantiflcados en un proceso metódico de análls~s y prevls1ón de -

las nacasldades aducaclonales; 

5) Adoptados med~ante confrontaclón de neces~dades educatlvas y de -

d~spon~b~lidades-f~nanclaras para satlsfacerlas. 
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Importa refer~rse brevemente a las característ~eas enumeradas, pues 
, 

ello perm~t~rá no solamente ~dent~f~car la naturaleza del planeam~ento e 

ducat~vo en forma concreta, sino más aún, prec~sar los problemas y tarea 

que el m~smo comprende y los que ha de resolver. 

1 - PRECISION. Es necesar~o espec~f~car los objetivos a alcanzar y 

el plazo preC~SD para lograrlos. En el plan educat~vo de El Salvador, no 

se t~ene esa expl~c~dad. Al anal~zarlo se observa que no aparecen con ere 

tamente def~n~dos los obJet~vos persegu~dos que sustanc~almente reforma-

rán el s~stema s~ esa fuera la verdadera meta: 

Tomando el Plan de la Nac~6n y en lo correspond~ente a Educac~6n, ~ 

l . bre la pág~na 144 se observa que establece, entre los obJet~vos generale 

el de proporc~Dnar una Igualdad de Oportunidades. Textualmente d~ce: "T~ 

b~én se obtendrá mayor ~gualdad de oportun1dades al ampliar las fac~l~da 

des de educac~ón y otros serV~C10S soc1ales. La expans~6n de la educació¡ 

tiende a ~ncrementar la superac~6n soc~al, la que sí fomentará la ~gual-, 

dad de oportun~dades. La d~spon~b~l~dad de serv~c~os sociales ayudará a~ 

mismo, a la poblac~ón a reducir la des~gualdad del ingreso, ya que estos 

serV1e~os t~enden a ayudar más a las categorías de ingreso más baJO que 

las de más alto, lo cual s1gn~f~ca que t~enden a aumentar el ~ngreso de 

las categorías de baJO 1ngreso en un grado más alto". También en la pág~ 

na 145 d~ce: ItAl reduc~r la concentrac1ón de la r~queza se t1ende a 19ua 

lar las oportun~dades, conforme d1sm1nuya en la estructura del 1ngreso 11 

part~c~pación der1vada de la prop~edad"~ 1/ 

Al seAalar como objetivo "La concentrac~ón más equ~tat~va del 1ng~ 

so Y el poder econ6m~co", cons~derándolo equ1valente al de "La d~str~bu-

c~6n más equ~tativa en la d~str~buc~ón del ingreso", no hay una clar~dad 

11 Plan de la Nac~ón para el desarrollo Económ~co y Soc~al, 1965-1969, -
Consejo Nacional de Planif~cac~ón y Coord~nac~ón Económ~~a. Tomo l. 
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en lo planeado, pues s~ concentrar es reun~r en un centro y d~stribu~r, -

repart~r una cosa entre varlos, la d~ferenCla entre ambos térmlnos no es 

de forma, s~no de contenldo. D~strlbuclón es lo opuesto a Concentraclón, 

aunque ambas se callflquen de equltatlvas. 1/ 

Pero hay una contradlCClón más ser~a entre estos objetivos.persegul

dos ouando dlce en la páglna IX: "Es poslble aflrma~ que este plan enfát~ 

camente propende a que la admlnlstraclón de la economía en su conjunto y 

las decislones que se toman respecto a producclón, ahorro e lnverslón, se 

mantengan como un prlvl1e~0 de los empresa~~~~y~~~~ e 19uBlmente las 

declsl0nes respecto a consumo y ahorro personal o famll1ar"~ 

Sl con todas esas cond1clones esa 19ua1dad de oportun1dades se logra, 

será por un verdadero mllagro y no por el proceso de planiflcaclón. A qué 

se llega med1ante esa forma de def1n1r Objet1vos? 51 no hay alzas nota---

bl8s en el n1vel económ1co, no puede haber una expans1ón de la educaclón 

y por lo tanto es absurdo pensar en una igualdad de oportunldades, y por -

consigulente, muy dlfíC1l es alcanzar una superac1qn socla1. 

Es natural que trabajar a través de un plan trazado tie esta manera, -

traerá escasas consecuenC1as poslt1vas, pues a falta de obJetlvos preclsos 

y de largo alcance, no podra darse, o por lo menos será d1flcultosa, la -

d1reCClón adecuada, la contlnu1dad necesarla, nl tampoco la eflc1enc1a en 

las actlv1dades y , pellgra que sobre la marcha se puedan d1lUlr esos ob-

Jet1vos pretendldos. 

2 - INTEGRALIDAD. Esta característ1ca se ref1ere a la 1ntegralidad ln 

herente al Planeam1ento de la educaclón. El enfoque y tratam1ento 1ntegral 

de la educaclón V1enen eXlg1dos por el hecho de que ella const1tuye una s~ 

rle de procesos, un conjunto de elementos lnterdependlentes que aplicados 

a los d1stintos nlveles tlsnen una gran 1mportancla. 

1/ RU1Z, 5ant~ago H. - Estudio Crít1co del Plan de Desarrollo de la Nac1ón. 
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La ~ntegral~dad deberá ex~st~r tanto en las ramas de un mismo n~vel 

como la que ex~st~rá entre un n~vel ~nfer~or al otro super~or. As~m~smo, 

el plan de educaclón debe estructurarse de una manera integral al plan -

global para todo el país. 

Un plan t~ene que ser ejecutado a través de todo el serv~c~o adm~n~ 

trat~vo que ha s~do des~gnado para ello, esto ~mpl~ca la d~v~s~ón opera-

cl0nal en d~recc~ones o departamentos que con frecuenc~a, sobre los cua-

les es muy d~fíc~l mantener esa ~nterdependencla. 

Este apartado se presta a hablar sobre c~ertas real~dades Que suce-

den e~ la organ~zaclón de la educaclón salvadoreña, y así sucede, con al 

I 
gunas varlaclones, en todos los países de Amérlca Latlna, pero/ el planif 

cador en El Salvador tropleza con una serle de obstáculos que se hace ne 

cesarlo darlos a luz; 

EXlste en el país un clerto feudallsmo -permítase llamarlo así- en 

las act~tudes y los háb~tos de tomar dec~s~ones y de manejar la d~recció 

esto se observa en los tres n~veles de la educac~6n. Este feudal~smo com 

blnado con la mala lnterpretaclón de las autonomías, es y será una de la 

mayores dlficultades para llegar a la plan~flcac~ón de la educaclón. Aut 

nomíasmal entend~das de los sectores pr~vados de la educac~ón que la han 

convertldo en uno de los negoclos más lucratlvos al cobrar altíslmas cu 

tas de escolarldad, las cuales no están al alcanc8 del pueblo, que al no 

poder lngresar a centros del Estado, se ve obllgado a no poder ascender 

109 nlveles más altos de educac~ón de profeslones cortas y mucho menos u 

nlversltarlas. Qué hacen las autorldades de educaclón ante estos hechos? 

Sucede que clerto grupo de profesores que domlnan po~iclones estratéglca 

de este mlnlster~o, lo manejan de acuerdo a sus intereses, ya que a la -

vez son propletar1os de los mejores coleg1os del país, por lo que la su-

pervls~ón se ha v~sto convert1da en un slmple acto de presencia cuando -
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lnspeCClona el funclonamlento de esos colegl08 y se llmlta a una slmple -

labor de observaclón. 

Esta lndependencla se mlra tamblén en clertos mlnlsterlos que mane-

Jan la ~nstrucc~ón y formac~ón de p8rsonal callf1cado, d~st~ntos del m~-

n~ster~o de Educaclón, como son los de Defensa, Agrlcultura, de TrabajO, 

de Salud; autonomías que aún en la Unlversidad son mal conceb~das, que 

confunden la autonomía del manejO interno del sector educatlvo que les co 

rresponde, con el alslamlento del resto de las partes componentes del s~~ 

tema como un total. El objeto del planeamlento es la educaclón como tal y 

no de una o varlas de sus partes. 

y Sl se va a las seCClones de educaclón prlmarla y de secundarla, se 

observará que dlrectores, profesores e lnspectores han constltuído esas -

d~recclones en verdaderas parcelas, que a veC8S no logran ponerse de a--

cuerdo nl para Justlflcar y demandar un mejor presupuesto para la educa-

c~ón ante un consejO de m~nlstros. Esto mlsmo se puede hacer extenslvo a 

cada una de las Facultades unlvers~tar~as, donde más de alguna autorldad 

ha V1Sto con recelo que a otra determlnada facultad se le aSlgne mayor -

cantldad que a la que él d~rlge, aunque esto se deba a que desarrolla ac

t~v~dades muy dlferontes. 

Para un país en desarrollo, todo el resto de problemas referentes a 

elevar el rendlmlento del maestro, mayor demanda de maestros, mejOramlen

to en la cal~dad de trabajO docente, mejores planes y programas, etc. pu~ 

den tener algún arreglo, pero la cons~stencia en el s~stema, el ev~tar -

las dupl~cac~ones y las lagunas en la acclón educat~va, rac~onal~zar las 

lnverslones, es ahí donde la barrerag la falta de artlculaclón de todo --

ese slstema. 

Imaglnémonos, dentro de la economía, una fábrlca de producclón de a

cero, en donde cada una de las partes del proceso funClonara con metas pr~ 
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pias, adm~nistrac~ones propias, con mat8r~as pr~mas prop~as, con ~deas -

prop~as, con un control y superv~s~ón part~cu1ar, etc. ello parece absur 

do, pues prec~samente la efect~v~dad de la fábrica toda, depende de la -

coord~nac~ón exacta de todos esos procesos contínuos. Entonces, s~ un s~ 

tema educat~vo se monta -válgase la comparac~ón- debería func~onar s~m~

lar a una fábr~ca, de llevar al n~ño por todo el proceso de formac~ón ~n 

telectual, desde su formac~ón pre-pr~mar~a hasta una profes~ón que le pe 

m~ta contr~bu~r al producto nac~onal como un recurso humano. 

Todo lo que arr~ba se ~a expuesto no se podría salvar, d~c~8ndo que 

esta desart~culac~ón pers~ste por la falta de leyes y reglamentos de tra 

baJO, ya que éstos están v~gentes y se presentan en un flamante organ~gr~ 

ma correctamente d~str~buído y con act~v~dades específ~cas para cada de

pendenc~a; reconózcase pues, la ex~stenc~a de este feudal~smo en la adm~ 

n~strac~ón de la educac~ón. 

Qué se hace, pues, con ese obstáculo de t~po ~nst~tuc~onal? Supr~m~_ 

lo va a llevar t~empo, y esto no es pecar de fatal~stas, pero hasta que 

no labore gente de una mental~dad progres~sta dentro de la educac~ón, l~ 

bre de ese egoísmo que re~na hasta en los maestros de escuela, que cuand( 

se Jub~lan, se llevan cons~go toda su exper~8ncia y conoc~m~entos, de tao 

manera que cuando ellos ya no están, resulta un desorden adm~n~strat~v( 

Es ahí donde se or~g~nan los obstáculos que luego se proyectan sobre todc 

el s~stema educat~vo y es en la raíz donde se deb~n supr~m~r. 

La reforma educat~va que urge al país se debe efectuar tomando en 

cuenta todas esas reflex~ones; seguramente no podrá llevarse a cabo en ur 

corto plazo, pero lo que sí es necesar~o es un d~agnóst~co que perm~ta 

~dent~f~car estos factores y no solamente los cuant~tat~vos. 

3 - COHERENCIA. Entre los obJet~vos que pers~gue la educac~ón, en -
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su relaC1ón con el resto de polít1cas de desanrollo, es necasarlO que e--

xlsta un enlace, por ello es que la 8jeCUC1Ón de un plan global deberá t~ 

ner una atenc16n flja sobre el proceso de desarrollo planeado de la educ~ 

Clón, pues la aportaclón de ella quedará asegurada por asta conex1ón. Es-

to se trata de cumpl1r en El Salvador a través del Consejo Nac10nal de --

Plan1f1caClón y Coord1naclón Económlca, que actúa como asesor y de enlace 

en el proceso de elaborac1ón y de eJecuclón del plan y el establecim1ento 

de esta v1nculac1ón no es una acc1ón opc10nal n1 slmplemente aconsejable, 

slno que pertenece a la naturaleza del planeam1ento. Estud10S reclentes -

demuestran en forma eV1dente la estrecha correlaclón eX1stente entre índ~ 

ces educat1vos e índlces económicos y estar al tanto de esa correlaclón -

es muy necesarlO para el eoonomlsta, pues al tener un buen conocimlento -

de ellos, proyectará con una mayor segur1dad la demanda de recursos huma-

nos, con base a la proyección de la oferta~de empleo. 

4 - An61isls y Provls1ón du l~s NocLSldadGB Educ8tlvas. 

Esta característlca se reflere a la constante lnvestlgaclón que debe 

eXlstlr para que las deols10nes en cuanto a Objet1vos y metas tengan una 

mejor orlentaclón. La tarea, por 'lo tanto, y especlalmente en un país co-

mo el nuestro, con grandes deflclenc1as en las lnformacl0nes estadístlcas 
\ 

8ducat1vas, 8S dura y deberá ser permanente para poder tener un conocimle~ 

to más profundo del sector educaclón. La deficlencla en la lnvestlgaclón, 

para elaborar buenos dlagnóstlcoS ha contrlbuído a que se vaya postergan

do la formulaclón del plan, pues la dlflcultad en la obt~nción de datos -

unlda a la de~lclencla en las técnlcas de programaclón, son barreras eXl~ 

tentes para formular h1póteslS y efectuar extrapolaciones de los fenóme--

nos educat1vos, que proporc10nen conf1anza. 

Cuando se ha lntentato llevar a la práctlca la ldea y los propósltos 
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del planeam~ent01 se ha revelado el hecho de que la educac~ón es una de 

las real~dades soc~ales menos lnvest~gadas, y las mlsmas ClenClas de la 

educaClón han sldo opuestas en tele de JU1C10, cuando se han tratado de 

cumpl~r sus normas para programa aCClones. 

La lmportanc~a de la ~nvestlgaclón se man~f~esta por la necesldad d 

estudlar las lnfluenclas de los factores exógenos y endógenos del slstem 

educatlvo, aunque no por esa necesldad, se va a perder de vlsta su verda 

dero obJetlvo que es el planeamlento. 

5 - Confrontaclón de Nocdsldades Educac~onDles y Recursos Financ~Gr 

Slempre se hablará sobre la falta de un presupuesto que pueda fac~ 

tar todas las actlvloades de la cultura y esto se debe a que en todo paí 

los recursos son llm~tados ~n contraste con las neces~dades de progreso 

que son práctlcamente ~llmí~adas" 

A veces, muchos p~ensan que lo aSlgnado a la educaclón es un slmple 

gasto oneroso para el Estado, cuando esos fondos en realldad, Sl son ble 

.,/ 

lnvertldos, constltuyen una de las bases del desarrollo naclonal, pues -

con ellos se f~nanc~a la formaclón de recursos humanos presentes y futu-

ros, lo cual se trata de lograr de una manera adecuada a través de un --

plan, en la medlda que la socledad lo demanda. 

Lo as~gnado a la 8ducac~ón es la mayor c~fra dentro del presupuesto 

naclonal, ese porcentaje se ha lncrementado más rápldamente en esta déca 

da, lo que podría demostrar un lnterés por los asuntos educatlvos o véans 

las clfras para mayor obJetlvldad~ 
.1. I 
-' 

1/ Plan de la Naclón, Pág. 57, Prlmer Tomo. En la Pág~ 85, se verá la fo 
ma en que deb~ó ser hecha esta comparaclón. 
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del PTBJ-
, 

Presupuesto de 
¡ 

1 Año 1< , 

Educac.lón % % del Presupuesto 
(m.lles de ~) Nac.lonal 

1958 20.192 2.15 16.12 
1959 30.192 2.23 16.68 , 
1960 32.954 2~34 '18.20 1 

! 1961 39.741 2.61 21.13 

! 1962 40.224 2.4~ 21. 75 
1963 40.914 2~28 22.48 i 1964 50.864 2.65 22.88 

1 1965 53.056 2~59 21.24 , 
1966 57.601 2.64 20.97 ¡ 

I 11 I 1 
1969 71.980 2.73 20.95 

¡ , ~ 11 Proyecc.lon por m.ln.lmos Cuadrados. 

Al extrapolar esas c.lfras se obtien8n las cant.ldades aprox.lmadas con 

las cuales S9 tratará de atender la formación de recursos humanos para --

1970, cuyas cifras aparecen más adelante. Por de pronto, ese porcentaje -

ha aumentado, pero se op.lna también que este presupuesto no podrá elevar 

mucho más esas proporc.lones, ya que, con una mayor ef.lc.lenc.la en cuanto -

al rendim.lento docente y una reducc.lón de costos, con los fondos d.lspon.l-

bIes se pudieran real.lzar mayores obras._ La conclus.lón, al respecto, a --

que llegó el Sem.lnar.lo sobre "Problemas y Estrateg.la del Planeam.lento de 
~ 

la Educac.lón" celebrado en Paris, 1964, fue que el problema más lmportan-

te de Amérlca Latlna no es el monto de los recursos dedlcados a la educa-

c.lón, s.lno la forma en que éstos 8e ut.ll.lzan. 11 

Ya se añadló en la Pág. 6 que de 581.000 n.lños en edad escolar pr.lm~ 

r.la, sólo habían matr.lculados un 60%, pero el 42% de ellos abandonaban la 

escuela en el prlmer grado, un 19% en el tercero y solamente un 21% logr~ 

ba term.lnar el sexto. El "D.lagnóstlco de la Educación" en su páglna 138, 

proporclona lnformaclón al respecto, tomando la matrícula de 1958 como ba 

se; 

1/ UNES80 - IIPE - Los Problemas y la Es trategla del -Planeamiento de la -
Frlllr;:¡rlnn_ P;:ón_ lln_ 
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Grados 1958 
----¡.----
1959 1960! 1961 1962 1963 

1º 107.545 
100% 

2º 62.275 
57.90% 

3Q 42.258 
39.29~ 

4º 31. 636 
29.41% 

5º 26.147 
24.31% 

6º 22.405 
20.83% 

--f---- -- -- ---l.. 

___ -.1 _____ 

Establece tambl.én f en la Pág. 139, que lila deserción escolar es uno 

de los problemas más graves en la educacl.ón del país y representa en tér 

ml.nos de dl.nero, una gran pérdl.da, por lo menos encarece notablemente lo 

costos unl.tarl.os. Se consl.deran dos clases de desercl.ón: 1) la que tiene 

lugar en un ml.smo año escolar, o más claramente la dl.ferencl.a entre el n 

mero de nl.ños que se matrl.culan al prl.ncl.pl.o y luego abandonan las aulas 

antes de llegar a exámenes fl.nales de ese ml.smo año. 2) La que se verl.fl. 

ca cuando 109 nlños que lngresan el prl.mer grado y se retl.ran antes de -

llegar al sexto, podemos llamar a esta últl.ma desercl.ón del slstema. Los 

dos son muy lm~ortantes de conocer porque, en Clerto modo, ml.den la efl.-

clencla del slstema educatlvo y nos muestran qué poder esperar de los ml. 

les de nl.ños que año con año lngresan al prlmer grado de la escuela prl.m 

rl.a" y fl.nall.za: !lA JUl.Cl.O nuestro, es éste uno de los problemas más gra 

ves de la educaclón prlmarla cuya So!uclón debe p1anlflcarse con especla 

cUl.dado". 

Las grandes dl.fl.cultades que eXlsten para lograr establecer costos 

por gradu~do en cada nlvel educatl.vo se han comprobado al tener el menor 

lntento de calcularlos; a lo sumo se pueden establecer en eJ nlvel prlma 
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r10 que es donde se t1ene un reg1stro de egresados en el sexto grado, a--

prox1mado al real, pero no así de los desertores n1 rep1tentes. Eh el n1-

vel med10 es donde es caS1 impos1ble calcularlos porque no existen c1fras 

histór1cas de graduados para cada modalidad, y lo más que se puede hacer 

es tener el número de aprobados por cursos y ramas. 

Los 1ntentos efectuados hasta ahora al respecto, han llevado la ad--

vertenc1a de sus autores, de que los obten1dos son cálculos tentat1vos de 

esas med1c10nes. Y es natural, para establecer costos de la educac1ón, se 

debe contar con c1fras h1stór1cas contínuas de todo el proceso de la ens~ 

ñanza en cada n1vel y moda11dad; el número de matr1culados, desertores, -

aplazados, repitentes, de egresados, de graduados, 10 cual serv1ría para 

obtener los coef1c1entes correspond1entes. Los gastos púb11cos que se ---

aplican en el cálculo, se referlrán'sólo a los gastos de func10namlento -

o de operac1ón del slstema; de otro modo, más estr1cto, tendría que 1n---

cluirse los gastos de cap1tal correspordlentes a construcc1ón de ed1f1---

C10S, a través de la deprec1aclón anual correspond1ente, así como la de -

mob111ario y equ1po necesar10 para el func10nam1snto, todo lo cual ha re-

sultado 1mposlble de cuant1ficar hasta ahora. Por tanto la med1c1ón de la 

ef1C1enC1a del s1stema educacional, se puede evaluar haclendo uso, qUlzá 

demas1ado, de hipótes1s para todos aquellos datos desconocldos o 1ncompl~ 

tos. 1/ 

Hasta ahora se puede dlsponer con las 1nvestlgaclones del CSUCA, tra 

baJOS que comprenden aná11s1s para 1964 y proyecc1ones hasta 1972. El au

J tor del trabajO c1tado, Dr. P1neda, fue el encargado reg10nal para El Sal 

vador, y de sus $Xper1enc1as 1nforma en él, que los porcentajes de gradu~ 

11 Para 1nformaclón sobre el cálculo de costos y eflC1enC1a del slstema, 
consultese la obra "Relaclón entre la Educac1ón y el Desarrollo Econó
mlCO. El caso Salvadoreño" del Dr. Hugo Leonel P1neda, especlalmente -
Pág. 36-47. 
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dos para 1964 fueron los s~gu~entes: 1/ 

Pr1mar1a •••••.•••••••••••••• 15.19 % 

Plan Bás1co y carreras cortas 33.9 

Bach111erato, Normal, Comerc10 
y otras técn1cas ••••••.••••• 59.4 

Un1vers1dad ••.••••• 0 •••••••• 32.4 (de egresados) 

o sea que el 84.81% de alumnos matr1culados en Pr~mer grado abando-

nan las aulas antes de term1nar la pr1maria completa, lo que da por resu 

tada un costo elevado del que egresa del sexto grado. De la poblac1ón 8S 

colar que egresa de pr1mar1a y asc1ende al n1vel med10 a estud~ar plan b 

S1CO o alguna especia11dad técn1ca corta, solamente el 33.9% logra gra--

duarse, es dec1r, las 2/3 partes no logran coronar sus estud10s, pero aú¡ 

coñ este desperd1c10, el porcentaje asc1ende del obten1do en la pr1maria 

En cuanto al c1clo d1ferenc1ado del n1vel med10, resulta esp~noso a 

na11zar la escolar1dad y ef1c~enc1a, pero se ha calculado que logra gra-

duarse un 59.4%. Este c~clo toma ~mportanc~a, ya que ese número de grad~ 

dos ~nfluy9 a la Un~vers~dad, en su mayor parte, a cant~nuar estud~as su· 

per10res. En el últ1mo n~vel, es representado sólo por la Un~vers~dad, sr 

la obra c~tada, por la falta de ~nformac1ón para el resto de componentes. 

Así, y dsb1do al bajís1mO 'número de graduados, y qU1enes lo logran, no e~ 

s1no hasta después de var10S años, se optó por med1r la ef1c1enc1a por e] 

número de egresados, ya que se cons1dera que un egresado un1vers1tar10 

puede trabajar al n1ve1 de un graduado, pues ha completado sus estud10S -

de formac1ón, y su graduac~on ya no depende prop~amente de la Un1versidad 

s1no de él y otros factores. Ese porcentaje de egresados fue del 32.4%, -

1/ Como se ha d1Cho en la Pág. 21, el D1agnóst1co de Educac1ón 1nforma 
un 20.8% de egresados de sexto grado para 1963. Estudios rec1entís~mos 
de la Com~s~on de [valuac1ón de la Un~vers1dad, han establec~do un ---
31.6% de egresados y un 26.4% de graduados para 1965. 
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que 1ndica menor ef1c1encia que en los estud10s de nivel medio. 

El trabajo pros1gua manlfestando las causas anómalas que actúan tras 

la ef1clencla educaclonal y establece que la enseñanza prlmarla está rela 

clonada con dos factores: 1) él que escaso número de escuGlas imparten la 

prlmaria completa, ya que para 1957, de 2.107 seCClones de prlmarla t 66% 

llegaban hasta segundo grado; el 10% hasta qUlnto y sólo el 24% const1---

tuían escuelas completas y éstas se encuentran concentradas en los núcleoo 

urbanos espec~almente quedando para el campo caSl todas las lncompletas; 

y 2) que las necesldades representadas por la poblaclón en edad escolar -

prlmaria crecen más rápldo y ello da orlgen a problemas de flnanclamlento. 

Otro factor lo constltuye la calldad del profesorado de la prlmaria, 

pues solamente el 53.7% 11 estaba claslflcado como clase "A", es declr, -

normallstas graduados y los que han ascendldo a base de cursos por corres 

pondenc1a; el resto, no ha hecho estudl0S normales y a lo sumo han tomado 

esos cursos por correspondenc1a. 

Se proslgue con los costos de la educaclón t que para la primarla han 

sldo calculados en el D1agnóstlco de la Educaclón t Pág. 135 Y resto para 

1963: 

11 Diagnóstlco de la Educaclon, Pág. 121. 
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matrícula de Educaclón Prlmarla 01urna Oflclal 

Años 1962 - 1963 Y Costo por Grados 

C o s t o s 

31.393 

21. 608 

1.248.160 

1963 

23.980.277 

9.325.631 

5.135.625 

3.584.604 

2.629.025 

1. 910.743 

1.394.649 

Los costos por alumno atendldo, lncluyendo en este cálculo lo presu 

puestado a la 01recclón General de [ducaclón Prlmarla, más lo aSlgnado a 

ProVlslón es~olar, osc11a para los años 1956-1963 entre ~67 y ~83 por a-

lumno, cant1dad est1mada baja, comparada cor los 40 dólares por alumno y 

año de prlmar1a recomendada en la Conferencla sobre Educaclón y Oesarro-

110 Económlco, celebrada en Sant1ago de Chlle en 1962. 

Puede verse en el cuadro que lo aSlgnado al nlvel prlmarlo, que es 

un 70% del presupuesto de educaclón, slempre el prlmer grado absorbe la 

mayor cantldad y el sexto, la menor; esto es debldo a que las matrículas 

son menores a medlda que los grados son superl0res. 

Para estlmar el costo de la enseñanza a los nlños que aprueban el -

sexto grado S8 ha empleado el slgulente procedlmlento~ se multlpllca la 

matrícula oflClal por grados por el costo unltarlO que 58 ha establecldo 

en el cuadro de abaJO, para cada año. Esto proporcl0na el costo de la ma-

trícula total de cada grado. Sumando los costos de todos los grados y d] 

vidlendo por el númaro de aprobados en sexto grado, se obtlene lo que se 

gastó, para que uno de ellos termlne su prlmarla. 
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COSTu POR GR~\DUADOS DE EDUC.IClUN PRIM,\RIA 1961-1963. EL SALVADOR 

Costo u- Costo Graduados 1961 Costo Graduados 1962 Costo Graduados 1963 

Año mtarlo GraO' Natrí- Gra- Natrí- Gra- f<latrí~ 

dos cul a Costo dos cul a Costo dos cula Costo 

I 1956 ~ 78 1º 93.991 7.331.298 

1
1957 72 2º 49.004 3.822.312 lº 99k 233 7.938.640 

1

1958 70 3º 35.158 2.742.324 2º 54.827 4.385.1'50 1º 104.749 8.694.167 

,1959 67 4~ 25.915 2.021.370 3º 38.130 3.050.400 I 2º 59.909 4.972.447 

1960 67 5º 19.875 1.550.250 4º 26.949 2.155.920 3º 40.103 . 3.328.549 
; 

11961 79 6º 16.651 1.299.558 5º 20.605 1.648.400 4º 29.580 2.455.140 

11962 80 '62 18.285 1.462.800 5º 24.033 1.992.249 
I 

1963 83 6º 20.187 1.575.521 

COSTO TOTAL tt18. 767 .112 ª20~542.320 ~23.118.073 

No. de Graduados 14.027 10.521 16.342 

I ¡Costo cada alumno graduado 1.337.93 1. 952.01 1.414.60 

r .. 

Costos de desertores y r8pet~dores que no terminaron su educac~ón pri 

mar~a. 

S~gu~endo un cohorte de alumnos que ~ngresaron en 1956 y se supone -

term~naron el 60. grado en 1961 sobresale lo s~gu~8nte: el total gastado 

en los 6 grados, año por año, es de ~lB,757.112. Para la cohorte qua co--

menzó en 1957 y term~nó en 1962 es de '20,642.320 y para los que term~na-

ron frn 1963 asc~ende a ~23,118.073. En 1961 ganaron el 60. grado 14.027 -

alumnos que tamb~én se supone son parte de los 93.991 que comenzaron en -

prlmer grado 6 años atrás. En 1962 se promovieron 10.521 alumnos de 60. -

grado y en 1963 esa cifra sub~ó a 16.342 sobre 99.233 y 104.749 que ~n~--

c~aron su pr~mero, 6 años antes respept~vamente. 

El cuadro s~gu~ente ~nd~ca que, _~ los 14.027 alumnos promov~dos de 

60. orado en 1961 hub~eran comenzado el ler. qrado en 1956 y ese m~smo nú 
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mero hub1era cont1Duado sus estud10s año tras año hasta completar su pr1 

mar1at el costo de esos alumnos habría s1do de 6,059~664. La d1ferencia 

entre esa cant1dad y los 18,767.112 del cuadro anter10r Qt12,707.448 es 1 

gastado por el Estado en los alumnos que en esos 6 años, no alcanzaron 

aprobar el 60. grado. Es el costo desertores del s1stema y repet1dores. 

COSTO POR GRADUAD05 DE EDUCACION PRImARIA 

1961-1963 

! Años 
Costo U- Costo Graduados 1961 I Costo Graduados 1962 

I Costo Graduados 1963 
nl tan o Grados Costo I Grados Costo Grados Costo i 

: 1956 
I 

\ a78 

I 1º e 1,094.106 
I 

I I 1957 72 2º 1,009.944 1º ~ 757.512 , 
I 1958 70 

I 
3º 981.890 2º 736.470 12 a 1,143.940 I 

I I -
1959 67 42 939.809 3º 704.907 22 1 094.914 

1960 67 52 939.809 4º 704.907 3º 1,094.914 

1961 78 6º 1,094.106 5º 820.638 4º 1,274.676 

1962 80 6º 841.680 5º 1,307.360 

1963 83 6º 1,356.386 

COSTO TuTAl i 6,059.664 ~ 4,566.114 ~ 7,272.190 

GRAOUfiOúS PUR AÑUS ~ 14.027 e 10.521 e 16.342 

CuSTO OE CADA GRADUADO ~ 432 a 434 6 445 

Como ya se d1Jo, al d1sponer de datos de todos los n1veles y modal1-

dades se podría obtener lo que le cuesta al Estado un graduado, y lo que 

le hub1era costado S1 el s1stema trabajara con toda la ef1C1enC1a POS1---

bIs. 

Al respecto, se expondrá cómo se calculan esos costos, que al dispo-

ner nada más de una informac1ón sobre aprobados en cada nlvel, se 1rá re-

flejando como se or1g1nen los desperd1c10s. El proced1m1ento s1gu1ente r~ 

sultaría más út11 S1 se efectuara con número de graduados del s1stema, ya 
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que sería susceptible para un anális~s y evaluac~ón, lo cual se obtendrá 

de una manera obscura, al tomar únicamente los aprobados de cada nlvel. 

Nlveles 

'Prlmarlo liJ: 

ffiedlo 

5uper~or 

TOTALES liJ: 

Datos para el ano de 1965 

Gastos de % Número de 
Operac16n ffiatrlc~lado 

32,051.380 73.1 381. 815 

4,461. 880 10.2 25.813 

7,343.310 16.7 4.066 

43,856.570 lOO.O~411.69~ 

1 

s 
Número de 
A robados. 

266.897 

13.956 

2.690 
----4---------------

283.543 

i1' 

Fuente: Q~arl0s Oflclales y Educaclón en clfras 1965. 

Se parte de los gastos públlCOS de operaclón dedlcados a la ensenan-

za en cada nivel y se comprueba que los presupuestos ded~oan el 73.1% a -

la eduoaclon pr~marla, 10.2% a la medla y 16.7% a la superlor, pasando 

por alto otros costos talas como admlnlstraolón general, educaclón de a--

dultos y subvenclones a la ensenanza prlmarla, nos quedaría entonces la -

p = 0,731 Pt p 

Pm = 0,102 Pt 

Ps -= Of167 Pt 
1,000 Pt gastos de 

; 

para operaclon. 

Al establec8r el costo por nlvel de enseñanza, SB expresa en térml--

nos del costo por alumno de enseñanza prlmarla (e ), en vez de hacerlo en 
p 

térmlnos de colones; 

1/ Datos de la Matrícula Oflo1al y seml-oflolal, o sea la atendlda por el 
Estado, Sln incluir la Pr~vada. 
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COSTOS SEGUN NIVELES 

alumno = leosto por 

--- -

Gasto: operac~~nl Costo por _ Gastos Operaclór 
No. ffiatrlculadosl Aprobado - No. de AprobadoE __________ -+1 _ _ _________ _ 

132.051.380 32.051.380 
381.815 = 

4.461. 880 
25.813 = 

7.343.310 ----- = 4.066 

~ 84 266.897 = ~ 120 

173 

1.806 

-

4.461. 880 
13.456 

7.343.310 
2.690 

= 332 

= 2.730 

Con las cl.fras de costo pQr alumno se puede comprobar que el costo 

de la enseñanza medla es, en promedl.o, 2.06 veces mayor que el costo de 

la prl.marl.a; y el costo de la superlor, 21.5 veces mayor que la prlmaria 

Con el índl.ce de aplazados actual, el costo por aprobado es el Sl--

gUlsnte: 

En Prlmar~a: 1.43 veces más que el costo que debl.era ser s~ el -

slstema trabajara con mayor eflclencla en los 6 año 

de ese t~po de enseñanza. 

En Secundarla: 1.85 veces más que debl.era ser Sl •••••••••• (l.dem). 

En Superlor: 1.51 veces más que debl.era ser Sl •••••••••• (ldem). 

Al expresar el costo de la enseñanza completa en térml.nos de costo 

de la prlmarl.a, estaría representada por la s~gul.ente ecuacloón, suponl.en 

do que no haya aplazados: 

6 Cp + 6 (2,06 Cp) + 6 (21,5 Cp) = 

6 Cp + 12,36 Cp + 129 Cp = 147,36 Cp 

Pero el desperdlocloo por aplazados modlflca la ecuacloón como slogue: 

1,43 x 6 Cp + 1,85 x 12,36 Cp + 1,51 x 129 Cp = 

8,58 Cp + 22,87 Cp + 194,79 Cp = 226,24 Cp 

Resulta que un clel0 completo de enseñanza se traduce por un costo de ---, 
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226.74 
1.54 = (147.79) veces mayor por aproba~o, que Sl no hubiera nlngún despe~ 

dlCl0 en los aplazados. 

Al relaclonar estos resulbad_o~ o.on los gastos de operaclón, calcula-

dos al prlnclpio, se puede calcular la parte del presupuesto que está 

-
efectivamente flnanclando un ciclo completo de enseñanza como slgue: 

- O,73;L Qt Pp aprobados = = 0,51 1,43 

Pm aprobados = Ofl02 
1,85 

et = 0,05 

ps aprobados °2 167 et = 0,11 = 1,51 0,67 

o sea que el 33% del presupuesto está dedlcado a flnanciar los estu-

dl0S de los alumnos aplazados. 

Obsérvese, pues, la utilidad del procedlmlento para calcular, Sl se 

contara oon los datos de graduados, los matrloulados orlglnalmente, dese~ 

tares y repetldores, la cuantía del presupuesto que está dedloado a flnan 

clar estudlOS que no se oompletan nunoa. 

El or~terlo expuesto, parece ser muy estricto, porque aún la enseña~ 

za ~noompleta posee un valor concreto, pero ~ería poslble declr que si se 

hublera trabajado con los datos menclonados en este procedlmlento, y Sl -

esos hubieran sido los resultados, se podría deClr que el 33% de los gas-

tos dedlcados a la enseñanza, rlnden muy poco a la sociedad, aunque en la 

realldad para El Salvador resultaría un desperdlclo mayor. 

Con todo lo V1StO se puede apreciar que perslsten los baJOS prome---

dl0S de retenclón escolar en todos los grados y nlveles, slguen slendo --

elevadas las tasas de repetlolón, contlnúa slendo problemátlca la ubioa-

Clón lnadecuada de los escolares respecto a su edad y el grado que les ca 

11 Para una lnformaclón detallada de este procedlmlento, véase a Sylvaln 
Lourlé - "Educaclón para Hoyo para Ayer", de la obra de UNESCO-Los -
Problemas y la Estretegla del Planeamlento de la Eduoaolón" Págs. 38-39 
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rresponde. A tales hechos ne9at~vos se puede agregar la ex~stenc~a de di 

t~pos de escuela primarLa: la rural y la urbana, con grados dLstLntos d i 

escolarldad, incompletas las rurales, que l~~~tan el acceso de los alum 

nos rurales a la educacLón medLa. 

La Lmportanc~a del plan8amLento se destaca para acrecentar la efL-

CLenCla del sLstema educat~vo de manera que puede readaptarse y conti--

nuar su expansLón cuantLtatLva, SLn reclamar aumentos desproporcLonado~ 

en la aSlgnacLón de recursos, cuyas cuotas, relatlvamente altas, compL-

tan con otros sectores no menos Lmportantes para la aceleraclón del desi 

rrollo económlco, y con otras neces~dades sOGLales no menos Lmposterga-

bIes y cuya satlsfacc~ón demandan las grandes masas, todo lo cual confi~ 

re carácter crítLco y gravedad extrema a este contraste entre recursos, 

necesLdades y aspLrac~ones. 

La escasez de recursos oblLga a establecer prlor~dades. El propósL

to de asegurar el mayor grado de rac~onalLdad y ef~CLenc~a en la aS~9na

c~ón y empleo de los recursos hace del planeamlento un proceso cUldadoso 

de evaluaclón de la product~v~dad de las actuales ~nvers~ones y gastos -

en educaclón, producto que se m~de en térmLnos de egresados, no sólo en 

cantldad s~no en su calldad, y de análLsis de costos, su poslble dLsmLn~ 

c~ón med~ante lnnOVaClones en los métodos e lnstrumentos y en la organi 

zaclón del proceso ejecutlvo. 

VLstas las Clnco característLcas del PlaneamLento de la Educaclón, 

hay que aclarar que a la vez, constltuyen los Clnco problemas del planL

ficador y en su mente jugarán ldeas sobre cómo fljar los Objetlvos y las 

metas para todo el conjunto de la educaclón y sobre todo en funclón del 

desarrollo económlco y soclal; con qué eVldenclas, hechos y prevlslones 

basarlos, y cómo llevarlas a la práctlca. Es por todo eso que el planlf~ 

cador debe ser un estratega formldablu, un hombre que combine su capaCL-
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dad técnica con la de persuación , para hacer trabajar a la gente y 10-

grar esa necesaria coord~naclón que no se logra nl con leyes. 1/ 

1/ Para un estudlO detallado de estas característlcas, puede consultarse 
la obra del Dr. Simón Romero Lozano, "Notas sobre Característlcas y -
Elementos del Planeamlento de la Educaclón". (Mlmeograflado) ILPES. -
Santlago, Chlle. 
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2 - LOS DIVERSOS ENFOQUES SOBRE LA FUNCION y EL CONTENIDO DEL PLANEAmIEN 

TO EDUCATIVO. 

QU1en se ocupe del progreso de la educac1ón, según sea su espec1a12 

dad, así será el enfoque que dará a sus op2n10nes sobre la 2mportanc2a -

que merece el planeam1ento y resultaría una d2scus2ón larguís1ma al expo 

ner cada qU1en sus 1deas; surg1rían razones de mayor o menor peso para -

justif1car esos puntos de v1sta; por todo eso, no se pretende aquí agota 

el tema, puesto que cada enfoque merece un amplís1mo estud10, pero es ne 

cesar10 menc10narlos para una mejor ub1cación de este trabajo y sobre to 

do, que estos enfoques llevan un solo f1n: Just1f1car la neces1dad de la 

plan1ficac1ón. 

La neces1dad de explorac10nes metodológ1cas y de aCC10nes tentativa 

para aclarar ideas que se dan en una d1sc1pllna tan nueva como es .la pIa 

n1f1cac1ón, ha dado lugar para que espec1allstas de d1versos campos se -

ocupen del anális1s de la problemát1ca teór1ca y práct1ca de ella. 

A) Porgué puede preocupar la plan1f1caclón de la educaclón a un eco 

nom1sta? Part1endo del enfoque económ1co, se observa que este actúa con 

una doble part1c1pac1ón: 1) como proceso y proced1m1ento para determ1nar 

con sentido prospect1vo y de modo rac10naI el n1vel y la compos1c1ón de 

las 1nverS10nes en educación; y 2) como med10 de max1mizar la product1vi 

dad de los 1nsumos fíS1COS, humanos y f1nancieros destinados a la educa-

c1ón. 

Ya se ha comentado que el objeto del planeamlento es el mejOramlent 

del s1stema, y hablamos de la ap11cac1ón de técn1cas necesar1as para fac 

l1tar la ef1cac1a operativa y determ1nar una escala de prioridades en el 

aspecto f1nanciero. Este enfoque se 1nspira en algunas cons1derao10nes -

fundamentales: 
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1) La ev~denc~a de que en el desarrollo educat1vo existe un problema 

econ6m~co; de que en el desarrollo económ~co ex~ste un problema educat1vo 

y de que la soluc~ón adecuada de uno y otro, hace necesar~o un tratamien-

to solidar10~ 

2) El hecho de que las neces1dades y asp1raC10nes en cuanto a la ca-

l1dad y cant1dad de la educac1ón, son s1empre mayores que los recursos e-

conóm1Cos para sat~sfacerlas; de ahí, la preocupac1ón por mejorar las téc 

n1cas que aumenten su ef~cac1a. 

3) El hecho de que ex~stan desperd1c~os por la mala ap11cac1ón de --

fondos, todo por la 1rresponsab111dad de personas que por sus relac10nes 

polít1cas, ocupan cargos elevados en la d~recc1ón, aunque sus capac1d?des 
! 

no sean las prop1as para desempeñarlos, lo que les 1mp1de poseer una men-

ta11dad proyect1va y se const1tuyen, por ello, en barreras del planeam1eD 

too 

4) El hecho de que el econom1sta Juega con una ser1e de var1ables --

económ1cas y sociales que afectan a todo el s1stema y sabe que los fondos 

aS1gnados a la educac1ón comp1ten con los de otros sectores del desarro--

110, los cuales permanecen atentos a su rentab1l1dad; por eso el econom1S 

ta med1tará sobre el dest1ro de las 1nversiones en la educac1ón, en cuan-

to a su equ11~br10 y d~str~buc1ón en los d1st~ntos n1veles y moda11dades. 
~. 

Todas las 1nvest1gac~ones del econom1sta llevarán por f~n que la edu 

- cac~ón 1ncremente el cap1tal humano, pues ello hará pos1ble f1Jar las me-

tas de producción y de consumo. Esas ~nvest1gac10nes están l1m1tadas has-

ta ahora por la gran falta de ~nformac1ón estadíst1ca~ y ~ada año, se en-

fatiza, en su mejor elaborac1ón, pues se 1ntenta establecer una correla--

c1ón entre los índ1ces educat1vos y los económ1cos y sus proyecc10nes, p~ 

ra calcular, por ejemplo, una estructura de salar1os, una mejor d1strib~ 

ción de los 1ngresos, o para caloular la ooupao1ón necesar1a dentro de un 
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período determlnado, cama lo ha hecho el Plan de la Naclón, tomando en -

cuenta el creclmlento de la poblaclón, el grado de educaclón que se nece 

sltará; o sea una relaclón estrecha entre poblaclón, fuerza laboral, em-

pleo y nlvel educatlvo. 

Un ejemplo concreto es el cuadro No. XI-14 del Plan de la Naclón, -

donde se campara las necesldades de recursos humanos con la oferta duran 

t 1 , Y e e perlado 1965-1969: 

I I i I • E = D-C I A B ¡ C = A-S O 
I - -. Ajustes I Demandas Excede..Q. ; I Demandas ¡ , 

I 
Nlvel Educatlvo I Brutas , por Pe.!:. I Netas Oferta tes o - I I I sonal - i Oéf1C1J I I 

1 
ya pre- ! parado. 

un1versüanoj 

, -- . 
¡ I 

Nivel 7.932 300 
1 

7.632 7.180 - 452 I 
I 

Nlvel de Secundarla I 36.324 1.500 I 34.824 66.685 +31.861 

I Egresados de Prlmarla 42.910 1.800 I 41.110 
! 

62.195 +21.085 

I lYIenos que la prlma-I I 
I I 

1'la Completa 154.879 6.400 I 148.479 105.185 -42.494 I 
I I TOTAL I 242.045 10.000 j 232,,045 I 242.045 -D- I 

J ¡ I I 
I f 
I 

El enfoque económlco ha puesto de manlflesto la necesldad de los --

anállsls de la eflcacla lntrínseca del slstema educaclonal, donde el pU..Q. 

to de vlsta de la productlvldad de los lnsumos dedlcados a ella; ya no -

lá slmple flscallzaclón y control del uso q~e se hace de los recursos, -

slno permltlr y ayudar a obtener una mayor rentabllldad de esas lnverSlO 

nes. 

B) El enfoque basado en el ,concepto de Recursos Humanos. 

Como se habrá observado en los cuadros estadístlcos presentados, es 

te enfoque va estrlctamente relaclonado con el económlco y ,blen se podrí 

presentar como un aspecto de él, pero actualmente la lmportancla que ha 

11 Plan de la Naclún. Pág. 518. Tomado en forma íntegra, aunq~e sus tot~ 
les no coinclden. También se pueden ver los cuadros XI-ID v XI-12. 
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tomado como especlalldad, merece y eXlge un tratamlento por separado. 

La ldea prlmordlal en que se lnsplra este enfoque es que la contrlb~ 

Clón mayor y dlrecta de la educaclón al desarrollo, conslste en un suml--

nlstro adecuado de la cantldad de lndlvíduos con el nlvel y tlPO de educa 

clón que permita contar con la estructura educatlva necesarla de la fuer-

za de trabajo para alcanzar las metas de producclón de blenes y serVlClOS 

proyectados. El cuadro anterlor a esta páglna es muy pertlnente a lo dl--

cho. En esa sltuaclón, el planeamlento de la educaclón respondería a la -

necesldad de adecuar el producto de ella, a los requerlmlentos del desa--

rrollo económlco, adaptaclón que se puede efectuar, en un país como El --

Salvador, con una prevlslón a largo plazo, dadas las condlciones en que -

se pretende ese desarrollo. 

Visto en esta forma, el planeamlento de la educaclón será: 1) Un método 

de anállsls y prevlslón del volumen y calldad de la fuerza de trabajo y -

2) El prooeso de determlnaclón de los camblos por lntroducir en el slste-

ma educatlvo para que las prevlslones se cumplan. La ldea báslca de este 

enfoque en cuanto a la lmportancla de los recursos humanos en el proceso 

de desarrollo, puede desarrollarse 

El pensamlento Bconómlco reclente ha elaborado el problema de la fo~ 

maClón y el progreso del capital humano como factor de una expanslón eco-

nómlca, lo que ha eXlgldo que en la planiflcaclón general del desarrollo, 

que se concentraba tradlclonalmente en las lnverSlones de capltal~ se ln-

cluya específlcamente, la planlflcaclón de la educaclón y de recursos hu-

manos en forma lntegrada dentro del esfuerzo de planlflcaclón global. 

Al ampliarse ese lnterés por la planlflcaclón de los recursos huma--

nos, se observó que el problema no conslste solamente en determlllar los -

dlsponlbles actualmente y en el futuro, 'slno tamblén en su conservaclón, 

medlante programas de acclón en los campos de salud, nutrlclón y vlvlenda; 
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a la vez, cons~ste tamb~énJen la utl1~zaclón y movl1lzaclón de ellos, ~ 

dlante una programac~ón del empleo y la canallzacló~ del personal callf_ 

cado hac~a aquellos sectores prl0rltar~os, a través de una polítlca de 

lncent~vos y de una polít~ca de salarlos adecuada. 

Los expertos de la OEA, máxlmo Halty Carrere y Mariano Ramírez, har 

establsCldo que los estudlOS de recursos humanos conslsten, en esencla, 

de estud~os de dlagnóstlco de la s~tuaclón presente y evaluación de la " 

futura en térmlnos de oferta y demanda por categoría ocupacional y por -

nlvel educatlvo y en la prevls1ón de su balanceamlento. Esos estudios lr 

cluyen las slgulentes etapas: 1/ 

a) Efectuar preV18~ones demográflcas, para el período lnvolucrado, 

de la poblac~ón y la fuerza de trabaJo. De acuerdo con las metas de pro-

ducc~ón sectorlal, estlmar los requerlmlentos de la fuerza de trabajo --

por rama de actlvldad económlca, tomando en cuenta los estlmados de pro-

ductlvldad sector~al. 

b) Convert~r las proyecc~ones de la producc~ón por sectores en re--

qusrlm~entos de callf~caclón ocupac~onal de la fuerza de trabaJo, de a--

cuerdo con las estlmaclones de product~v~dad sectorlales. 

c) Convert~r la dlstr~buc~ón de callflcaclón ocupacl0nal en requerl 

miento s educac~onales, cualltatlvos y cuantltatlvos. 

d) Estlmar laquellas necesldades educac~onales para el crecimlento -
, 

económ~co que no pueden ser determlnadas por la vía metodológlca, de la 

mera especlflcaolón de las neces~dades ocupaclonales. 

e) Estableoer las neceSldades a ser contempladas por el slstema ed~ 

caclonal, a f~n 'de alcanzar las metas requerldas por la soc~8dad para fl:, 

nas polít~cos, técn~cos y soc~ales. Ello permlte, adlcl0nando los re que-

1/ máximo Halty Carrere - lYIar~ano Ramírez - IILos Estud1CIS de Recursos Hu 
manos en el Contexto de la Planlflcaclón del Desarrollo", Págs. "2 y 3" 
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r~m~entos educaclonales de c, d, y e, obtener el resumen global de los re 

querlmlentos educat~vos de la socledad. 

f) Determlnar la oferta presente de recursos humanos y estlmar la --

oferta de recursos callflcados, que el slstema educaclonal podría proveer 

en el año meta, Sl éste siguiera su tendencla actual; es declr, Sl no se 

~ncorporan los camblos que la estlmaclón de la demanda va a aconsejar rea 

llzar. 

g) Balancear la oferta y la demanda, planteando las medldas correct~ 

vas a emprender para que la oferta tlenda a satlsfacer a la demanda. 

Cabe concretar la naturaleza de los _estudlos de recursos humanos al 

destacar que éstos sólo proporclonan requisltos educaclonales que demanda 

el desarrollo planlflcado, es declr las necesldades de la sociedad de fo~ 

maclón de personal callflcado para cumpllr las metas propuestas de orden 

económlco, soclal, polítlco y técnlco. Pero que BStOS constltuyen sólo --

una de las bases sobre las cuales debe asentarse el esfuerzo de planea---

clón educatlva prop~amente dlcha, ya que a tales requerlmlentos deben a--

gregarse todos los aquellos conducentes a satisfacer las necesidades de -

formaClón general y cultural del lndlvíduo, para permltlrle el pleno des~ 

rrollo de su personalldad. II 

Es claro que las técnicas para pasar por esas etapas no funclonan cQ 

mo son recomendadas, pero hay que lnslstlr en ellas, pues con una pobla--

Clón que crece rápidamente y que no se eduque en la forma necesarla y ad~ 

cuada para lncorporarse al proceso de desarrollo, se mantendrán déflcits 

crónlCos que darán, y dan lugar, a otros problemas económlco-soclales. 

Este enfoque, para conclulr, tlene un doble valor: 1) pone de rell8-

ve una funclón y una responsabllldad de la educac~ón que cada vez son ma-

1/ Ibidem - Pág. 3. 
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yores y cuyas ~mpl~cac~ones para la or~entaclón y reorgan~zacl6n del s~~ 

tema educat~vo, no slempre se conciben; y 2) ha perm~t~do desarrollar PI 

ced~m~entos para art~cular del modo más pOS~tlVO, las metas del plan de 

educac~ón, con las del desarrollo económ~co. 

El Enfoque de Acento Soc~ológ~co. ~ e) 

~se caracter~za por el énfasls que se pone en la funclón de la educe 

ción como agente promotor del camblo soclal. Es por ello que el elaboraI 

un plan educatlvo debe ser factlble de reallzación, pues un pueblo como 

el salvadoreño, cansado de tanto ofreclmlento que hace cada gobernante a 

lnlc~ar su período, con programas soclales que son cumplldos en un porce 

taje lnslgnlflcante; ha elevado su lmpaclencla ante los programas y polí 
J I 

tlcas que no demuestran su eflcaCla con camblOS VlSlbles y rápldos.~ 
El plan elaborado para el meJoramlento de la educaclón salvadoreña 

lleva por flnes la reallzaclón de grandes esfuerzos para oorreglr def~--

clenc~as y atenuar las deslgualdades educatlvas; por eso hay que lnslstl 

en él retraso de los serVlCl0S educatlvos de las zonas rurales comparado 

con l~s eXlstentes en las zonas urbanas. 

Reconoc~do está que en el campo se neceslta una mejor formaclón y e 

ducac~ón, pero los prop~etarlos agrícolas no se han preocupado, nl se --

preocuparán, por la capacltaclón técnlca de lolS ob~eros agr1colas y sobr 

todo esto perslsten duras condlclones de vlda, por lo que la educaclón s 

convlerte en un motivo poderoso de la em~graclón campes~na hacla las ciu 

dades. 

Las compensaclones que ofrece la prosper~dad económlca a los obrero 

no es la correspondlente a su contrlbuclón al proceso productlvo, ya que 

empresarlos y prop~etarlos hacen caso omiso de los sacr~flcloS que aque 

110s hacen en pro del desarrollo. El goblerno, que debería actuar pnmo -

factor regulador, marcha a la par de la ollgarquía dom~nante y nu~ca se 
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~nteresa por correg~r esa situac~ón, por el contrar~o, protege a la in~--

c~at~va pr~vada para que goce de ventajas sumamente provechosas. Y esto -

no es simple prosa, comprobémolo con lo establec~do en la pág~na IX, del 

Plan de la Nac~ón, que ya se c~tó en la pág~na 16 de este trabaJo, que --

proporc~ona el pr~v~leg~o a los empresar~os pr~vados sobre las dec~s~ones 

a tomar al ser ejecutados. Surge la pregunta s~ será pos~ble que tenga o~ 

Jeto en esas c~rcunstanc~as, preparar un plan que la empresa pr~vada se -

dé el gusto de despedazarlo, pues no será ella qu~en pers~ga el cumpl~---

m~ento de las asp~rac~ones colect~vas; o se ha pretend~do nada más, con -

la preparac~ón del plan, proporc~onarle ~nformac~ón, para que or~ente me-

jor sus act~v~dades lucrat~vas? 

~ Por eso es que a los sostenedores de este enfoque preocupa el hecho 

de que el s~stema educat~vo sea tomado s~mplemente como un elemento pas~-

vo que refleja los aspectos negat~vos del med~o soc~al y no el ~nstrumen-

tal de acc~ón deliberada para el logro de trqnsformac~ones soc~ales. En -

esta época es ~nd~scut~ble que la educac~ón desempeña una func~ón d~nám~-

ca en la medida de que es un factor de movil~dad y cohes~ón soc~al, ya --

que su f~nal~dad es formar d~r~gentes conscientes de sus responsab~l~da--

des soc~ales y a la vez capaces de ~nterven~r en el prooeso polít~oo y --

económ~co del país. Su desarrollo ~nflu~rá en la elevac~ón cultural del -

salvadoreño, qu~en, con mayores capac~dades ~ntelectuales, contr~bu~rá a 

d~sm~nu~r altos índ~ces de cr~m~nal~dad y del~ncuenc~a, al no ser el pro-

tagonista de v~tuperables actos, que t~enen tan v~c~ada a nuestra soc~e--

dad./,( 

El aspecto soc~ológ~co tendrá gran ~mportanc~a dentro del planeam~e~ 

to de la educac~ón, como parte del estudio de la situac~ón soc~al salvado 

reña, al invest~gar la extens~ón y d~str~buc~ón de oportun~dades educat~

~vas; examinar la ~nfluenc~a que t~ene el status económ~co, soc~al, geogr~ 
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flCO de las faml1las, sobre las expectatlvas de escolarlzaclón; conocer 

el status económlco del magisterlo; lnformarse del contenldo soclal de -

los programas de enseñanza; de los crlterl0s de admlslón, retenclón y pr 

mOClón de los alumnos; razones, todas, ésas y otras más, que hacen lnnec 

sarlo destacar la lmportancla y necesldad de este enfoque, en que se con 

cretlzan los lmperatlvos que plantea el desarrollo soclal a la educaclón 

y a su planeamlento. 

o) El Enfoque de Acento Admlnlstratlvo. 

La preparaclón y ejeCUC1Ón de un plan educatlvo plantea una serie d 

problemas lnstltuclonales, como ya se Vl0, y administratlvos. Mucho se -

crltlca que los goblernos retardan la preparaclón de un plan, para disfr 

zar su lncapacldad de llevarlo a cabo, y aquellos que han logrado elabo-

rar uno, se dan cuenta de la falt~ de contlnuldad entre las dlversas eta 

pas, por la deficlencla de una capacldad operativa. Lo que dl0 orlgen al 

planeamiento fue preclsamente esa deflciencla demostrada en el'cumpllmle 

to de tareas desperdlgadas para mejorar la educaclón; surgló entonces el 

plan como un lnstrumento para lntroduclr y mantener la raclonalidad, coo 

dlnaClón, contlnu~dad y eflciencla técnlca de que carecía el serV1ClO ad 

minlstratlvo y que daban por resultado un escaso rendlmiento del sistema 
\ 

Hasta dónde puede ser de perjUdlClal una mala organlzaclón admlnls-

tratlva, puede contemplarse en el caso actual de la Unlversldad, que ha-

blenda progresado a grandes pasos dentro de la ejeCUC1Ón de una reforma 

académlca, ha tenldo por obstáculo una organlzaclón desartlculada de fa-

cultad a facultad y de una dependencla a la otra, por muy cerca que desa 

rrollen sus actlvidades. De haber sldo otra la organlzaclón admlnlstratl 

va, esta fuera hora de que se evaluara una acclón más beneficiosa en la 

educaclón superior del país. 

La base para la coordlnaclón general de actlvldades administratlvas 
'----- -
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t~ene que part~r de la of~cina cent~al que se encuentra establec~da, cuya 

función, poster~ormente reformada, la convertirla en el núcleo dinám~co -

de la adm~nistración global y no como sucede actualmente que cada facul-

tad marcha por su lado y resultan por eso dupllcaclones de actividades -

que S8 extlenden hasta lo académlco, por el desconoclmlento de las desa-

rrolladas en las otras facultades. El objeto de haber creado la Gerencla 

ha sldo para que mantenga una func~ón directlva, técnlca, consultlva y so 

bre todo una funclón ejecutlva a través de lo prevlamente planlflcado. Pe 

ro qué sucede en la realldad, no obstante que se ha preparado un plan --

qu~nquenal? Seguramente un gran porcentaje de empleados adminlstlvos lo -

19noran, y es más, lo desconocen en su conten~do y propósitos, los mlsmos 

admlnlstradores y se ~ntenta ejecutarlo; aún cuando no se ha lnformado, -

nl dlfundldo, para que cada qUlen, así fuera el empleado de más baja cat~ 

gorías sup~era que labora dentro de una actlvldad que ha sldo preVlamente 

programada, aunque no ríglda, pues una de las pecullarldades de un buen -

plan es su flexlbllidad, pero sí, que se cumplan clertas normas que garaE 

tlcen el alcance de las metas proyectadas a través de la responsabllldad 

de cada persona que colabora en su reallzaclón. 

Por otro lado, y esto no sucede sólo en El Salvador, la Unlversldad 

no tiene casi nlnguna vlnculación con la oflc~na de Planlflcaclón del M~

nlster~o de Educaclón, por eso el planeamiento y su ejeCUClÓn pon lncohe

rentes, y no garantlzan un buen funclonamlento al desconocer la marcha de 

los niveles lnferlores, que no se pueden encadenar más que da manera ten

tatlva y conjetural. Precisamente el hecho de que el últlmo Rector haya -

sldo prevlamente Ministro de Educaclón, le permltló obtener alguna vlslón 

global del panorama naclonal de la educaclón, por lo cual real~zó una gr~n 

labor en la Unlversldad, aspecto fundamental desculdado por qUlenes lo -

precedleron y que se dedlcaron únlcamente a vegetar en ese cargo tan deci 
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SlVO para el progreso cultural del país. 

Como últlma observaclón se debe tomar en cuenta la necesldad de una 

oflclna que tenga a su cargo, en colaboraclón con todas aquellas personas 

que lntegran la dlrecclón unlversltarla, el control de un plan elaborado 

lo más funCl0nal poslble, que contemple no sólo el aspecto académlco, sI 

no que enlace toda la maquinarla admlnistratlva con funcl0nes que verdad~ 

ramente contrlbuyan a llevarlo haCla adelante. Advlértase que actualmente 

la Unlversldad, como se eJempllflcÓ en página anterlor, es una empresa er 

la cual todos sus departamentos y seCClones marchan Sln pensar que es un 

sólo producto al que contribuyen a fabrlcar: el personal callflcado con -

un nlvel superlor, el cual es obtenldo con costos elevados, desperdlclos 

con las deserCl0nes y defectos notables en el producto termlnado. 

Todo esto lleva a reflexionar en la lmportancla que esta concepción 

ha lnsplrado para establecer que el planeamiento de la educaclón, neceSl-

ta de serV1Cl0S de control permanentes y no dar por supuesta su eJecuclón 

sln problemas admlnlstratlvos. 

E) El Enfoque de Acento Pedagóglco. ~ 

Se podría deClr que este últlmo enfoque, por su misma índole, huble-

ra sldo el primero en ser expuesto, ya que él se coloca en el contenldo -

mlsmo de la educaclón y el atender antlclpadamente los enfoques anterio--

res, se le dá menor atenclón a la educaclón en sí misma, a su naturaleza 

y flnes lntrínsecos, supedltando éstos a conslderaClones extrínsecas, esp 

clalmente de orden 8conómico. No es así, pues baJO el concepto de una re-

forma educaclonal se puede englobar la necesldad que eXlste de camblar --

formas desusadas que corresponden a slstemas polítlcoS, sociales y econó-

mlCos que Van reformándose con los años, por lo que ese anacronlsmo re--

sulta muy dañlno al transmitlr crlterlOs falsos o no apropiados a las nu~ 

vas generaclones sobre el actual marco de relacl0nes soclales. Sl eXlste 
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una preocupaClón por utl1lzar más BflClentemente los recursos destlnados 

a la educaclón, paralelamente es necesarlO trabajar sobre los cambl0s en 

la substancla m~sma de la educaclón y esto es preclsamente lo que a ve--

ces atrBe Oposlclones de parte de algunos sectores enemlgos del progreso. 

Un eJam~o todavía reClente es el ocurrldo a la Unlversldad: cuando la r~ 

forma unlversltarla se encamlnó, arrastró conslgo cambl0s en los slste--

mas de enseñanza; estudl0S de los dlversos fenómenos a través de 8xpllC~ 

Clones clentíflcas con distlntos enFoques ldeológlcos, lo que ensanchó -

el marco de capacldad del educando; contrataclón de clentíflcoS de dive~ 

sas nacl0nalldades, cuya funclón educatlva, de nlnguna manera iría apar~ 

Jada a una funclón polítlca, fuere el que fuere su pensamlento u orlent~ 

ción ldeológlca; en fin una serle de lnnovaCl0nes en el campo educaclo--

nal del nivel superl0r, que el mlsmo camlno de una reforma obllga a se--

guir para no bloquear el progreso que se qUlere aloanzar. 

La Oposlclón a una verdadera reforma de parte de sus sostenedores -

es debldo a que, comprendlendo sus alcances,.se logre encauzar a las nu~ 

vas generacl0nes con un crlterio y capacldades mayores para anallzar que 

los obstáculos del desarrollo reslden en los factores lnstltuclonales y 

que sólo logrando camblos radlcales se puede alcanzar una nueva estruct~ 

ra-educatlva que señala los camblOS de una transformaclón social. Sln e~ 

bargo, esta Oposiclón no se dá cuando se programan proyéctos alslados, -

descoordlnados del resto de factores educatlvos, que no contrlbuyen a ml 

nar las bases lnstltuclonales. 

Un plan que lleve por fin un avance en el campo educatlvo debe ln--

vestlgar planes y programas de estudlO más adecuados, métodos de enseñan 

za más modernos y proporcl0narle su formaclón al maestro una mentalldad 

con amplio aloance soc1al para que comprende que las metas, no hablemos 

de ldeales, de un slstema educatlvo corresponden a las asplrac10nes de -



- 47 ... 

la colect~v~dad. 

Este enfoque pedagóg~co, pone de man~f~esto la improcedencia de un 

planeam~ento de la educación que ~ncorporara de manera superfic~al aque-

llos aspectos que son prec~samente los que caracter~zan a los s~stemas e 

colares como ~nst~tuc~onas or9an~zadas con med~os específ~cos para desa-

rrollar la func~ón educac~onal en el país. 

Aunque s~n pretender abarcar todo lo concern~ente a las razones de 

cada enfoque sobre el obJet~vo del planeam~ento de la educac~ón, se ha -

quer~do demostrar el ~nterés que ex~ste en oada uno de ellos en torno a 

ese planeam~ento. La d~vers~dad de ellos perm~te observar que todo plan, 

como un proceso compleJo, t~ene que entrecruzar todos los aspeotos que ~ 

volucran esos enfoques, s~n proporc~onar a alguno de ellos mayor ~mporta 

c~a, lo que en la práct~ca resulta muy d~fíc~l, deb~do a que puedan ex~s 

t~r or~entac~ones para uno u otro, según sea la profes~ón del plan~fioa-

dor, por lo que es pos~ble que se exam~ne el problema educativo desde un 

punto de v~sta determ~nado que pueda parecerle muy lóg~co a él; por eso 

es necesar~o y conven~ente que en el proceso de elaborac~ón del plan, tr 

bajen todas las partes ~nteresadas-maestros, soc~ólogos, econom~stas- y 

que resulte lo más aoeptable pos~ble en todos los sectores; así, cuando 

llegue el momento de d~scut~rlo y de decis~ón, no se t~re por la ventana 

o que sufra crít~cas sustanc~ales que destruyan todo la parte medular y 

que por lo tanto resulte ~nserv~ble. Todo eso se puede ev~tar, s~ los pI 

n~f~cadores son consc~entes de que se desenvuelven en un marco ampl~o de 

, 1/ 
actuac~on. -

1/ Un estud~o analít~co de estos enfoques se enoontrará en la obra de --1 

ILPE,S "algunos Aspeotos y Problemas del 'Planeam~ento de la Educac~ón"l 
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LAS DIMENSIONES DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO DE LA EDUCACION 

Por lo que se ha estud~ado, puede comprobarse que el proceso de pla-

neamlento de grandes problemas en la práctl0a, ya que, Sl es blen orlent~ 

do, establece camblos fundamentales en el tratamiento de los problemas --

educat1vos y en los 1nstrumentos para lograr resolverlos. Así, la plan1f~ 

caclán educatlva se conVlerte en un proceso complejo en el que se entre--

cruzan aspectos técn1cos, polítlcos y adm1n1strat1vos, y es en ellos don-

de se originan los problemas proplos del planeam1ento; su ef1cacla depen-

de de la artlculaclón y el apoyo mútuo que estos aspectos tengan en la -

práctl0a. 1/ 

a) Aspectos Técnlcos y Metodológlcos. 

Las técn1cas de plan1flcac1án nos proporc1onan los procedlm1entos y 

requls1tos con que debe dlsponerse para alcanzar determ1nadas metas. El -

planeamlento de la educaclón es un proceso metódlco de evaluaclán y prev~ 

slón de la sltuaclón y necesldades del país y de perclbir aCClones y me--

dlOS alternat1voS para sat1sfacerlas, en cuanto a educaclón se ref1eren. 

V1StO así, es una metodología de anállsls, prevlslón y programaclón del -

desarrollo educatlvo. 

Este proceso técn1cO requlere~ 1) conoclm1entos sobre la lnterdepen-

denCla de los hechos educatlvos sntre sí y con los de t1pO económlco, so-

clal y cultural, así como sobre los factores que lntervlenen en esas rela 
,- -

Clones; 11) una metodología de anállsls y programaclón basados en esos cQ 

noclm~entos, que permita el acceso a la realldad que se vlve; il1) técnl-

cas preclsas y varladas de proyecclón y evaluaclón, como lnstrumental de 

esa metodología. 

Con ese fln, el planeamlento de la educaclón, hace uso, -comoina y --

) -
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adapta prlnClpl0S y técnlcas de la estadística, la demografía, la soclol 

gía, la economía, la admlnistraclón, la pedagogía, ya que todas ellas co 

trlbuyen a la cuantlficaclón y análisls del fenómeno educaclonal. Natura 

mente que en la actualldad no se espera que el plan nacl0nal conlleve to 

das esas dlsclpllnas perfectamente integradas, pues ni en otros países -

más avanzados se ha logrado, pero es claro que en esa forma se obtendría 

una mejor elaboraclón. Un ejemplo se tlene en el avance de la metodologí 

del anállsls y prevls1ón de los recursos humanos y sus costos, cuyos pri 

meros lntentos reallzados por el C5UCA para toda la reglón centroamerlca 

na contlenen una base de alto valor orlentador. 

Pero lo dlCho lmpllca que para su concepclón y elaboraclón se dlSpO 
~ 

ga de un personal capacltado en asuntos de planlflcaclón, sobre todo par 

que los trabajos se orlenten con una nueva conClenCla dentro del campo -

educat~vo. Este personal, o gran parte de él, tlene que ser formado a tr 

vés de cursos lnternacl0nales, ya que no existe un equipo especlallzado, 

por lo que se debe aprovechar la cooperaclón que brlndan lnstltucl0nes e 

tranjeras, pues en estos programas de capacltación se lntenta avanzar de 

tro del planeamlento, partlcularmente a slstematlzar la problemátlca, o 

sea en la ldentlflcaclón y ordenamlento de sus problemas fundamentales. 

b) Aspectos Políticos y de Oeclsión. 

El planeamlento de la educaclón es un proceso de adopclón de las de 

clslones de un gobierno a través de su órgano ejecutlvo y leglslatlvo. ~ 

Cls10nes en cuanto a Objetlvos por alcanzar, prlorldades, cambl0s por op~ 

rar, recursos por utillzar; todos con una dlrecclón y grados determlnado 

Estos conceptos de declslón polítlca son fundamentales para que se dé un 

desarrollo planlflcado de la educaclón, pues en ella desemboca todo el e. 

fuerzo técnico de slaboraclón del plan, el cual se utiliza para proporclj 
I 
I 

nar mayores elementos de JUiCl0 en el momento de decldlr una política_ de 
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term~nada. 

El elemento dec~s~ón ha de estar presente en todo el proceso de pla

neam~ento. El pr~mer paso de los eJecut~vos de alto n~vel es puntual~zar 

el carácter de éste, sea ~mperat~vo o ~nd~cat~vo, para preveer su alcan-

C8§ La etapa de los estud~os y proyecc~ones previas ex~ge un contacto d~ 

recto con las técn~cas, lo que permitirá que aquellos se encuentren ente

rados del proceso y resultados de los trabajos en cada parte y no hasta -

el f~nal, que S8 dificulta comprender el alcance del plan como un todo. 

Cuando los plan~f~cadores han llegado a trazar h~pótes~s de desarrollo e

ducat~vo y alternat~vas de acc~ón, corresponde a los encargados de las de 

c1siones eleg~r una, de acuerdo a lo que, a su cr~ter~o, parezca más con

veniente. 

Surge aquí una d~scus1ón sobre la 1ntervenc1ón del plan1ficador en -

esa toma de dec1s~ones. Por un lado, se d~ce que la labor de éste es con

creta a proporc~onar esa alternat~va, s~n d1scut~rlas con responsables de 

las dec1s1ones de un nivel Jerárqu~co más alto. Entonces, el encargado 

del planeam~ento, al entrar en escena, dotado con una ampl~a v~s~ón puede 

contr~bu~r mucho a resolver los problemas, ~nd~cando los sectores más ur

gentes de un camb~o; pero no puede abr~gar la esperanza de ser él quien -

ind~que las reformas necesar~as, n~ qu~en los lleve a la práct1ca. Por -

otro lado, esa ampl~a vis1ón sobre la s1tuac1ón educat1va le perm~te ~nd~ 

car a los polít1cos cuáles deberán ser las normas a segu~r para lograr -

el desarrollo, pues ya se ha v~sto como éstos pueden desbaratar los es--

fuerzas del planeam~ento, al 9rado de aceptarlos sólo en aquellos aspec-

tos que no entrañen un camb~o en la estructura educac1onal. 

Se establece así, una d~scus~ón entre polít~cos y tecnócratas sobre 

la func1ón del plan~ficador, a la cual, el Sem~nar~o de Planeam~ento de -

la Educac~ón, celebrado en París, en 1964, no se atrev~ó establecerla de-
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Estr1.ctamente hablando, la creación de una oficlna de planeamlsnto 

impl1.ca camb~os, reformar para ser más concretos, pero en los círculos -

conservadores donde se desenvuelve el actual s~stema educat~vo, esas pal~ 

braS transm1.ten c1.erto temor a qU1.enes son contrar1.os a las innovaciones 

y cuya soluc~ón práctica es dejar que la naturaleza siga su curso y espe 

rar que suceda lo mejor; y Sl estas persona~ forman un cuerpo de declslór 

PreClsamente la necesldad de un plan ha surgldo para olvldar las v18Jas 

práct1.cas y convertlrlas en nuevos y prometedores métodos y conceptos, -

por todo lo cual el verdadero plan1.f1.cador no t1.ene más remed1.o que ser . 

reformador. La 1.nterrelac1.ón necesar~a del elemento técn1.co y el elementl 

polít1.co, no es fác1.l de establecer en El Salvador, donde la lncorpora--

c~6n del elemento técn1.co en las dec1.s1.ones es muy reC1.ente y más bien SI 

ha efectuado por lmitac1.ón, más que por una conC1.enC1.a plena de su nece~ 

dad y valor. 

c) Aspectos Adm1.nlstrat~vos. 

El planeam~ento de la educac1.ón está constltuído por una coord~na--· 

Clón de operac~ones real1.zadas por los diversos organismos que se hayan . 

establecido para la adm1.n1.strac~ón de los serv~c1.OS educat1.vos en func1.ór 

y cumpl1.m1.ento de las polítlcas adoptadas. El cumpl1.miento del plan se el 

tablece a través de act1.v~dades programadas, que serán llevadas a cabo 

por organ1.smos como las d1.recc1.ones generales de pr1.mar1.a, med1.a, normal, 

todo lo cual obl1.ga a eX1.g1.r una acc1.ón product1.va a cada uno de los int~ 

grantes del personal, para el cumpl1.m~ento de las metas. 

Esto l.mpl1.ca que paralelamente al esfuerzo de desarrollar los meca--

nismos y trabajOS técn1.cos del planeam~ento, se hace necesar1.O crear lal 

cond1.c~ones mín1.mas de ef1.c~enc1.a en las operac1.ones t med1.ante la rees---

tructurac1.Ón de la adm~n1.strac1.ón educat~va. En la práctica esto es muy -
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d1fíC11 de establecer en forma 1nmed1ata, deb1do a la menta11dad trad1cig 

nal y burocrát1ca del empleado adm1n1strat1vo y de los m1smos maestros, -

que les resulta muy 1ncómodo someterse a nuevos proced1m1entos de trabaja, 

espec1almente cuando desconocen los nuevos conceptos de un planeam1ento, 

fami11ar1zación que se logra desplegando una acc1ón informativa de los -

nuevos métodos de trabajo, amplia y constante, con el objeto de crearles 

conC1enCla de que las labores desempeñadas por cada uno de ellos es muy -

lmportante en ese proceso y cuya 1ntegrac1ón facl11ta el buen desarrollo 

de lo programado. 

Hay que tomar en cuenta lo que 81gnif1ca para toda esa gente, direc

tores y maestros, jefes y empleados, trabajar a t~avés de un plan que les 

camb1ará sus slstemas de trabaja rut1narlo por uno más dinámlco y que les 

eX1ge un mayor esfuerzo de cooperac1án. Por esto es 1nd1spensable establ~ 

cer c1ertas cond1c10nes y med1das que contr1buyan a eV1tar confus10nes y 

res1stenc1as en esa nueva or1entac1án de actlvldades, pero sobre todo, pa 

ra evitar un d1vorClO entre planeamiento y adminlstrac1ón que bloquee la 

acción de aquél, porque S1 desde el inlclo de labores se establece una s~ 

parac1ón taJante entre organismos de planeamlento y organlsmos operatlvos, 

desp1erta una resistenc1a pSlcológica de 109 eJecutores, obstacu11zando -

así, la acc1ón construct1va del plan. Reconózcase que es muy d1fíC11 con

vencer a qU1enes por la ley y costumbre han tenido la atrlbuclón de conc~ 

b1r y al m1smo t1empo eJecuter las dec1siones en 10 que les compete, de -

que eX1ste un nuevo órgano que asume la función de concepc10n y planea--

m1ento y que a ellos corresponde esperar que los planes vengan desde arr~ 

ba con la orden de ejecutarlos y de rend1r cuentas de los resultados. 

Lo más 1nd~cado es conceb~r el planeam~8nto como un proceso, en cu-

yos aspectos part1c1pen qU1enes componen la adminlstrac1ón educativa en -
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efectúa el trabaja) convoca a los jefes de cada dependencia del MLnlste-

rl0 de Educación para diseñar la lnvestigaclón, o consultar oplnlones so 

bre un trabajo ya elaborado, forma de llevarlo a cabo; que den por resul 

tado un programa de labores con el conoc1miento de ellos. 

Lo que se logra con una buena organlzación es que no se lleve a la 

práct1ca un plan, Sln que el personal no esté conSC1ente de su labor, o 

sln la deblda preparaclón, para que todo el proceso se ajuste a lo preb1 

too 

Se puede conclulr, al haber Vlsto brevemente estos tres aspectos, -

que el éX1tO del plan dependerá en mucho, de la forma en que ellos se --

coord1nen, artlculen y complementen, para que sus objetlvos de superar e 

slstema educacl0nal sean reallzados. 

LA ORGANIZACION DEL PLANEAMIENTO DE LA EDUCACION 

Es pertlnente, ya que se ha hablado de un aspecto admlnistrativo, -

tratar sobre lo que debe ser un organismo técnlco de planlflcaclón, ante ' 

de pasar a estud1ar las etapas de elaboraclón del plan. Esto es convenler 

te, pues al conocer la pos1c1ón jerárqulca desde la cual actúa, 
, 

se vera 

más claro el trabajO del planlflcador. 

Bettelhelm 1/ establece "En los países donde la planiflcac1ón repre 

senta un papel real, los organ1smos de planeac1ón no son s1mples órganos 

adm1nlstrat1vos S1no que están s1tuados a un alto n1vel del prop10 apara-

to gubernamental". La Planeaclón no puede rea11zarse en cualqu1er marco -

económ1co, social y polít1co. C1ertas estructuras económ1cas, soclales y 

polítlcas permiten la ejeCUC1Ón d8 una planeac16n real; otras, t1enen pOl 

consecuencia que los planes nunca lleguen a ser real1zados o no tengan --

más que una 1nfluenc1a relatlvamente déb11 sobre las mlsmas. En tales ca-

11 Bttelhe1m, Charles - nPlaneaClón y Creclm1snto Acelerado", r.C.E., --
Páos. Nos. 177 v 178. 
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SOS no hay planeación verdadera sino programac~ón eCdnÓm~ca". 1/ 

Véase en El Salvador, la organ~zac~ón que ex~ste al respecto. Sien-

do el D~rector o el Jefe quien dir~ge el trabajo técn~co de plan~flcac~ón, 

qu~én lo d~r~g~rá a él? Quién ha de impartlr las dlrectrlces del trabajo 

y reclblrá sus resultados? QUlén aprueba los proyectos de los técnlcos? 

Para contestar esas preguntas, pártase del organ~grama del M~n~ster~o de 

Educac~ón: (Ver en pág~na s~gu~ente). 

Se observa que el Departamento de Planiflcaclón se encuentra a un n~ 

vel superlor, solamente baJo el Mln~stro y Subsecretarlo. Este organlsmo 

técnlco funciona como parte de la organ~zaclón del Mlnlsterlo, aunque ten 

ga un anexo dlrecto, y qUlzás más lmportante, con el Consejo Naclonal de 

Planlflcaclón y Coordlnaclón Económlca que orlenta, d~rlge y supervlsa la 

labor de planeamlento educac~onal. Lo que se tlene que eVltar por la nat~ 

raleza mlsma del planeamlento es el estableclmlento de este órgano como -

una secclón más de los que componen la estructura vertlcal de la adminls

trac~ón, aunque con esto no se qUlere dec~r que const~tuye un organlsmo -

autónomo o con poderes sobre el resto de dependenclas, pero sí, que su al 

ta Jerarquía, a nlvel del Mlnlstro, le permlta funcl0nar como un serV1Cla 

horlzontal con la funclón global para todo el slstema. Como se encuentra 

locallzado, el Departamento de Planlflcaclón desempeña la labor de afre-

cer los lnstrumentos necesarlOS a los que adoptan las declslones y no le 

es dable trazar líneas de autarldad sobre otros organlsmos. 

El Consejo Naclonal de Planlflcaclón, para una relaclón más estrecha 

con el sector educaclonal, ha destacado a uno o dos asesores en el Minls

terlo, quienes se ocupan de esa articulaclón que debe eXlst~r entre el -

plan general de desarrollo y el plan de educaclón. El trabajo proplamente 

dlCho de planeamlento educatlvo en toda su extBn9~ón, profund~dad y deta-

II Para conocer acerca de esta dlscuslón termlnolóQlca. Duede verse a San 
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lle, es lóg~co que se efectúe en el min~sterio de Educación, pero en 9S--

trecho contacto con el Consejo Central de Planeam~8nto. 

Las func~ones que se han asignado al Departamento de Plan~f~cac~6n -

son las s~gu~8ntes: 11 

a) Efectuar el planeam~ento de la educac~ón nac~onal. 

b) mantener estrecha v~nculac~ón con el Consejo Nac~onal de Plan~fi-

cac~ón y Coord~nación Económ~ca. 

c) Cooperar con los otros organ~smos estatales que t~enen a su cargo 

~nstituc~ones docentes, a f1n de ~ue éstas func10nen en forma ar-

món~ca con todo el s~stema educat~vo nac~onal. 

d) Part~c1par en la orlentac~ón pedagógica y adm1n1strat~va de los -

d1ferente8 grados, ramas y n1veles del slstema educat1vo salvado-

reño. 

\ 
e) Proponer al min1ster10 de Educación planes, proyectos de leyes, -

decretos, acuerdos, y reformas relacl0nadas con la educac~ón y la 

cultura. 

f) Conocer y resolver otros asuntos que sean sometidos a su conslde-

raclón por el m1n~sterlo de Educac1ón. 

En esta dlv~slón de funcl0nes, sobresale que la prlmera de ellas e8-

tá expuesta a una forma amplíslma, ya que abarca todo el proceso de plane~ 

miento que en una forma específlca S8 pueden establecer así: 

1) Efectuar J stu~lns, onállsls y prev~s~oQes refer1dn8 al desarrollo 

de la 8ducac~ñn. (Dlagn8stlcn). 

2) Preparar los proyectos de planes y programas específ1cos de ac---

C1ón que han de ser sometldo8 a la cons1deraclón de los poderes -

de declsión. 

11 Dlagnóstlco de la Educaclón Págs. 48-49. 
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3) Programar y organ~zar la consulta a la op~n~ón públ~ca (la cual 

se real~za en un grado nulo o mín~mo en la actual~dad) y a la es 

pec~al~zada sobre los proyectos anter~ores. 

4) Preparar programas de capac~tac~ón del personal que ha de asum~r 

responsab~l~dades técn~cas especlales en el proceso de planeam~el 

to; (lo cual está muy l~m~tado en nuestro Departamento y para llJ 

nar esta deflclencla lo que tlene que hac~r es promover los estu-

d~os en el exter~or, sobre la materia, a sus más destacados cola-

boradores). 

5) Segu~r el proceso de ejecuc~ón de los planes y proyectos que se -

pongan en marcha y evaluar sus resultados. 

6) Preparar y coord~nar los presupuestos anuales de educac~ón. 

7) Prestar el asesoram~ento técnlco que sollc~ten los organlsmos de 
" 

la organlzac~ón educat~va, pero ésta d~berá estar l~mltada a aqu~ 

llos aspectos no corrlentes de la adm~nlstraclón, o sea, los que 

t~enen relaclón con algún camblo o reforma que puede efectuar el 

desarrollo de la ejeCUC1Ón del plan, o que impl~que algún gasto -

o inverslón; en f~n, de algo que de algún modo varlara lo ~ue se 

ha elaborado prevlamente, pero no slmplemente de echarse enc~ma -

una responsab~lldad que por negllgencla no ha cumplldo alguna ---

otra dependencla. 

En cuanto a la forma de ~ntegrar un órgano de planeamlento educatlvo 

talvez no sea conven~ente esa tradlclonal dlv~s~ón hasta para la últ~ma -
~ 

act~vldad, Slno que éste se forme con un equlpo de 8specialistas oapaces 

de cubrir los aspectos esenclales de la labor planlflcadora, qUlenes se -

constltuyan en comblnaClones dlferentes de acuerdo a las tareas específl-

cas programadas cu~dadosamente. S~endo una labor de alto nivel es muy ne-

" cesar~o que ese personal se olvlde de que su trabaja ya no es el de un --
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s~mple burÓDrata t s~no la labor de un elemento d~námibo que tlene en sus 

manos las llaves de ese vehículo que perm~t~rá avanzar por los cam~nos --

del desarrollo nac~onal. 

Por eso es beneflc~osO determinar que serV1C~OS como son los de est~ 

dístloa, presupuesto, oonstruoclones escolares, elaboraclón y revlslón de 

planes y programas de estudlo, etc. a la vez que cubren aspectos esenc~a-

les del planeamlento, t~enen otras funclones ordinarias que cumpllr den--

tro de la admlnlstrac~ón educaclonal. Se ha~la de esto, porque se ha crei 

do que todas esas seCOlones téon~oas debleran formar parte de la estruct~ 

ra del departamento de plan~flcaclón, pero es neoesario ~ndlcar que las -

defic~enc~as que se observan, en algunos países, por ejemplo, lo aconte-

cldo por la lncorporaolón de of~clnas de estadístlca, las cuales se con--

Vlerten, en poco tlsmpO, en la entldad que predomlna en el planeam~ento, 

con descu~do de sus verdaderas funclones, se deben ún~camente a lo dlCho. 

La organlzac~ón del Departamento de Planif~caclón del Minlsterlo de 

Educac~ón s~gue preolsamente esa dlvlslón en seCClones cuyo detalle es el 

slgulente y funciona con 35 empleados: 

a) Secclón de Dlrecc~ón. 

b) Secclón de Estadístlca. 

o) Secclón de planes y programas ~e estudlo. 

d) Secclón de Programación presupuestarla. 

e) Secclón de serV1ClOS generales. 

Se observa que esta dlvlslón corresponde, Justamente, a la que se ha 

crltlcado. No es remoto que ocurra, pues, que los empleados adolezcan de 

una determlnac~ón exacta de lo que debe oonstltulr una oficina propiamen-

te de planeamiento educatlvo y la amenñza de la burooratizaclón de func~~ 

1/ Memorla de las Labores del Mlnlsterlo de Eduoaclón, 1965-1966, Pág. 6. 
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nes deje de serlo para convertirse en un obstáculo de planeamlento. 

Se puede recomendar que una oficlna técnlca de este tlpo se forme -

con el slgulente personal: 

- Un Dlrector Técnlco, qUlen tlene que ser un especlallsta en Plane 

mlento de la educaclón, conocedor de la problemática del proceso 

capacltado para programar, coordlnar y evaluar el trabajo de los 

especlallstas en aspectos parclales. 

- Un equlpo de especlallstas en los campos de la Economía (para esto 

dlOS de costos y flnanclamlento), Demografía, Estadístlca, Recur

sos Humanos, Soclología (especlalmente de la educaclón), Educaclól 

Comparada, Admlnlstraclón Escolar, un Experto en Construcciones ~ 

colares y un Anállsls de Proyectos. 

- Otro equlpo formado por especlallstas en los dlversos niveles y r~ 

mas de la educación: Prlmarla, medla, Académlca, Técnlca, Vocaclo

nal, Normal, Superlor y de adultos. 
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CAP 1 TUL O IV 

LAS ETAPAS DEL PROCESO DE PLANEAMIENTo DE LA EDUCACIoN 

Una buena parte del esfuerzo de los países lat~noamer~canos en mate-

r~a de educación se ha consagrado en los años recientes al propós~to de -

~ntroduc~r como norma e ~ngred~ente de las dec~s~ones y de la acc~ón en -

este campo, el princ~p~o y los métodos de plan~f~cac~ón. Se trata de un -

esfuerzo s~m~lar a los real~zados en ptras esferas de actividad, como la 

economía, salud, v~v~enda, segur~dad soclal; esfuerzos motivados en la --

creClente conv~cclón de que el desarro~lo soc~al y económlco puede y debe 

ser acelerado mediante una acc~ón dellberada y coherente sobre los facto-

res pr~ncipales del actual rltmo y estructura de ese desarrollo. 

En El Salvador ya se han man~festado esos lntentos a través del Pro-

blema B~enal de Inverslones Públlcas en 1964-1965 y del Plan de la Nac~ón 

para el Desarrollo Econ6m~co y 50clal 1965-1969, en el cual aparece ln---

cluido el Plan de Educaclón. 

Impulsados por motlvaciones diversas, espec~almente por la presión -

ejercida por la poblaclón a través de sus demandas y por la observaclón -

de que otros países estaban elaborando sus planes, nuestros dlrlgentes p~ 

líticos se dleron a la tarea de reVlsar el papel que corresponde a la edu 

caclón en la promoclón del desarrollo. 

Puede verso como los partldos polít~cos enfocan en una y otra forma. 

sus obJetlvos de superaclón educacional; desgraciadamente, para pesar de 

los salvadoreños, los part~dos of~clales y mandatarlos de turno, no han -

sldo capaces, no obstante ese domln~o sosten~do por más de 30 años, para 

avanzar en este campo y en cada período electora!, lo que hacen es desem-

polvar su Carta de Princlpios y obJet~vos, para ofrecerla con arrolladora 

propaganda. En efecto, Sl se toma ese documento del "Partido de Conc~lla-

_ ... ..!._ f\.1 __ .. ___ "1 ______ :-1 ___ .,nr" ___ .L. ___ -I ___ ,ncl ___ 1- ___ t __ ';! ___ _ 
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n~f~esta lo s~gu~ente: 

flSecc~ón b) obJet~vos: 

Educac~ón 

Extender la educac~ón hasta donde sea pos~ble a todos los sectores 

mayor~tarios y expand~r la enseñanza técn~ca y profesional. 

Luchar por todos los med~os al alcance del Estado para erradicar el 

analfabet~smo. 

Intensif~car la educac~ón técn~ca del obrero y del campes~no con m~ 

ras a mejorar su n~vel de productividad. 

Superar y coordinar la educac~ón, en d1versos grados, a f1n de que -

ex~sta en todos ellos la art1culac~ón y cont1nu1dad que ordena el -

Art. 197 C.P.II 1/ 

filás adelante se ana11zará qué se ha real~zado al respecto, cuando Sl 

ustUd~D la etapa del d1agnóst~co, por de pronto, fác~l es reconocer su -

falta de cumpl~m1ento. 

S1endo los planes nac~onales a través de los cuales se tienen que --

plasmar esas rea11zaciones, su 1mportanc~a se ha ven1do agrandando y con-

secuentemente, ha ven1do ganando terreno la eV1denc~a de que, para que la 

educac1ón pueda cumplir con esas responsab111dades y el papel que se le -

aS1gna, es ~nd~spensable que la acc~ón se encamine de acuerdo con polít1-

cas concretas prev1soras, con las característ1cas que se estud1aron en el 

capítulo r. 

Es en esta línea de 1nqu1etudes como se han ven1do extend1endo el --

concepto y la práct1ca del planeam~ento de la educación, a los cuales se 

atr1buye valor dec1sivo, no sólo como un ~nstrumento de rac1onal~zac~ón -

y factor de ef~c1enc~a, S1no más aún, como generadores de un camb10 en la 

concepc1ón m1sma de las func10nes educat~vas y en el est110 de pensar y -

11 El D~ar~o de Hoy - 30 de enero de 1964, Páqs. 20 V 21. 
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actuar frente a sus problemas. Todo ello ha sldo relterado durante más de 

dlez años en las conferenclas lnternaolonales sobre educaclón y que hasta 

1962 se comenzó conoretamente en nuestro país. 

Esta necesldad se ha deb1do a que se ha oomprobado que los slstemas 

educatlvos crecen oon o Sln planeam1ento, entend1éndose por tal una ac--

olón dellberadamente programada para obtener en plazos preolsos una exte~ 

sión, una estruotura y unos resultados que se conslderan necesarlOS en ra 

zón de obJetlvos explíoitos de una polítioa soc1al y eoonómlca. 

Pero lo que no parece posible Sln planeamlento es que la educac1ón -

se desarrolle con el rltmo y dlreDclón de eflClenCla más conveniente a -

una socledad, partlcularmente en nuestro país, en que el conslderabl~ dé

flOlt educatlvo acumulado se conjuga con los recursos flnanoieros asigna

dos a la eduoaolón. 

Convlene preolsar elgunas de las consecuenOlas negatlvas que S8 deri 

van de un oreOlmlento no plan1floado de la eduoaclón: 

1) El creClmlento en el país sostlene tasas que en términos absolu-

tos pareoen satisfaotorlos, pero dlOho aumento resulta lnsuflolente 8n r~ 

laclón oon la demanda actual y potenclal de educación y con la cantidad -

de personas que oon dlstlnto nlvel neceslta la naclón para su desarrollo. 

2) Ese creolmiento, aún suponlsndolo satlsfactorlO en térmlnos abso

lutos, conlleva desequlllbrios de estructura, en el sentldo de un balanoe 

no adecuado del creclmlento de los dlversos nlveles y modalldades de la -

educaclón, así como en el desequlllbrlo en la atenclón de ambos sexos, -

grupos de edad debldos, reglones geográflcas y estratos soclo-económlcos. 

3) El lncremento reglstrado puede representar un slmple aumento del 

volumen de 1ndlvíduos 1noorporados a las escuelas, Sln que eso sea un in

cremento real, por los alt9s coeflc1entes de deserclón y repltenc1a. 

4) Es poslb1e que el lncremento educatlvo no sea el máxlmo que hubi~ 
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ra pOdldo producirse, a base de una mejor racl0nallzaclón en la utlllza- -

clón de los recursos humanos, fíS1COS y flnancleros. 

Esas deflclenclas que orlglna un creclmlento no planlflcado llevan -

a determlnar que los propósltos de un plan de educaclón se reducen a dos 

fundamentales: 

a) Conceb~r y obtener el máx~mo grado de desarrollo educatlvo, en -

térm~nos de calldad y de cantldad alcanzable en un período deter 

mlnado, dentro del marco llmltado de recursos dlsponlbles; y 

b) Asegurar que dlCho desarrollo sea el óptlmo en térmlnos de educa-

Clón a los ~equerlmlentos conjuntos del desarrollo soolal y econ( 

mlco del país. 

Todo el complejo esfuerzo dd anállsls, de previslón, de establecl--' 

Ml~nto de prlorldades, de dlscernlmlento de medlOS y alternativas de ac-

clón, que se slstematlza en el proceso de planeamlento, está enoamlnado e 

obtener ese doble obJetlvo en el mayor grado poslble. 

LAS ETAPAS DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO 

El Planeamlento de la Educaclón es un conjunto de operaclones que SE 

reallzan slgulendo las etapas de todo proceso de acolón raolonal: 11 

a) DlagnóstlCO. 

b) Programaolón y D8C1SlÓn. 

o) EJeCUOlón y EvaluaClÓn. 

Estas etapas poseen un sentldo dlnámlCO y un carácter interdepend18L 

te; la eficacla del proceso está supedltada tanto al grado de aOlerto cor 

que oada una se reallce, como al grado de coherenCla y oontinuidad que se 

se les lmprlma. Esto no qUlere declr que la desorlpolón anterior oonstlt~ 

ya un proceso contlnuo, de una secuenCla perfectamente ordenada en cada· 

1/ Romero Lozano. Slmón - Páo. 19 v sl.nIlLenhL 
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etapa, y que desc~enda desde las proyecc~ones más generales hasta los prE 

yectos específ~cos; de n~nguna manera, pues a veces será necesarlO que en 

alguna etapa se tenga qU8 adoptar una decislón prellmlnar para poder se--

guir operando, hasta que un aspecto se tenga blen determinado. 

La elaboraclón del plan no resulta ser un proceso contlnuo, Slno de 

aVances y retrocesos y de aproxlmacl0nes suceslvas, como método caracte--

rístlco para lograr la compatlbllldad y coherenCla de un conjunto de pro-

, 1/ 
yecclones que se apoya en conslderaclones practlcas. -

A) EL DIAGNOSTICO. 

El dlagnóstlco representa el punto de partlda lndlspensable de todo 

planeamlento~ Medlante él, se cuantlflcan y callflcan las necesldades pr~ 

sentes y futuras del país y S8 evalúa la capacldad actual y potenclal del 

sistema educaclonal para satisfacerlas. 

VUSkOV1C dice: "El dlagnóstico está encam1.nado tanto a la slstematl-

zaclón de un cúmulo de lnformacl0nes cuantltatlvas sobre la S1.tuaclón pr~ 

senta y sus tendenclas, como a preclsar los prlnclpales obstáculos a un -

creclmlento más acelerado, que contrlbuyan a def1.nlr una polítlca de desa 

rrollo planlflcado que se proponga dlSm1.nUlrlos o ellmlnarlos. Es natural 

que an muchos aspectos las concluslones a que en defln1.tlva lleva el d1.ag 

nóstlco no se encuentran en factores estr1.ctamente económlcos, Slno que -

a menudo quedan llgadas a aspectos soclales y polít1.cos, y en general, a 

, , 2) 
problemas de caracter lnstltucl0nal deflnldos en su sentldo mas ampllo".-

El dlagnóst1.co de la sltuaC1.Ón educatlva es un aspecto y una parte -

del d1.agnóst1.co de la sltuaclón general del país y del anál~s~s y evalua-

clón de sus lnstltuclones ,y estructuras. Impllca no sólo el conoclmlento 

de las deflclenclas de la educaclón conslderados en sí mismos, Slno tam--

-1/ Vuskov1.c, Pedro. "Técnlcas de Planeación" Pág. 15 (mimeograf1.ado)" 
2/ VuskaV1C - Opus Clt. Páq. 9a 
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b~én, de los que se ref~eren al contexto geográf~co, demográf~co, soc~aJ 

económ~co, polít~co y admln~strat~vo, en que ella se desenvuelve y en fl 

c~ón de los cuales ha de planear se su desarrollo. 

El d~agnóst~co eXlge un esfuerzo de cuant~f~cac~ón y se puede advel 

t~r que en educaclón son muy pocos los da t os cuant~tat~vos que tlenen s. 

nlflcado por sí mlsmos, cuya lnterpretaclón no neceslte de un examen en 

conjunto con otros datos. Por ejemplo, un cuadro con c~fras de maestros 

tltulados o no, de alumnos natrlculados, de número de aulas, etc. tlene 

valor por las relaclones que se pueden establecer con esos datos, para -

anallzar la ef~clenc~a del slstema educatlvo. Clfras, coeflcientes, índJ 

ces, const~tuyen marcos objet~vos de referenc~a, a partlr de los cuales 

es más fác~l efectuar la evaluaclón cual~tatlva, que cuando se real~za E 

un vacío y sin referenc~as tang~bles; s~n un mín~mo de c~fras expres~vaE 

es d~fíc~l comprender los factores que determ~nan la s~tuac~ón actual ee 

catlVa. 

La etapa del d~agnóstlco presupone las s~gu~entes operaciones: 

1) Un ~nventarlo y la conf~guraclón descr~ptlva de la s~tuac~ón ac-

tual de la educaclón. 

2) La determ~nac~ón de las tendenc~as de la s~tuac~ón descr~ta. 

3) Lq evaluaclón. 

4) Ident~flcac~ón de los factores causales de esa s~tuac~ón y sentl 

do de los camblos por operar en el s~stema. 

1 - InventarlO y Descr~pc~ón de la s~tuaclón. 

No es tarea sencllla apreclar en todos sus alcances la eflcao~a del 

slstema educatlvo. En algunos aspectos susceptibles de cuantlflcaclón, 1 

dlflcultad puede obvlarse medlante el examen de clfras estadístlcas que 

1/ ILPES - Algunos Aspectos y Problemas del Planeamle~to y la Educaclón. 
Pág. 16 Y slgulente. 
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permiten poner de man~f~esto 1a$ 1~mitacion8s que lo afectan; pero en o-

tras, su carácter cual~tat~vo emana de la naturaleza m~sma de la educa--

c~ón, por 10 que es más d~fíc~l s~ngular~zar la observac~ón y destacar -

los resultados en forma precisa. Además las dist~ntas zonas del país no -

permiten general~zar los problemas, por sus prop~as característ~cas; en-

tonces habrá que anal~zar en detalle, para tener una mejor aprec~ac~óh. 

En cas~ todo estud~o soc~o-económ~co que se elabora en el país, se -

parte generalmente, de la d~v~s~ón entre lo urbano y lo rural y la mayo-

ría de autores se concreta a exponer problemas de las zonas urbanas y no 

pasan del estr~b~llo literar~o de que "nueBtro campesino se desenvuelve -

en pés~mas cond~c~ones y que hay que fomentar el progreso en el área ru-

ral". Esto se explica porque en El Salvador no ex~sten verdaderos instltM 

tos de investigación soc~al cuyos c~entíf~cos llegaran al propio escena-

rio de los hechos y se ev~taran los trabaJos de escrltorlo, elaborados a 

base de muchas conjeturas. 

En el dlagnóstlco elaborado por el m~n~ster~o de Educac~ón, no se oQ 

serVa ese enfoque d~recto de los problemas sufr~dos por las zonas rurales 

y en consecuenc~a, el plan tampoco ofrece soluciones prop~clas y se des-

confia que esos proyectos de meJoramlento educaclonal favorezcan más a -

los hab~tantes de las áreas urbanas, lo cual vendrá a ampllar la d~feren

c~a que ex~ste entre el campo y la c~udad. 

El problema más lmportante del dlagnóst~co se refiere a la neces~dad 

de obtener una imagen preclsa de las cond~c~ones educat~vas de toda la PQ 

blaclón, a través de la lnformaclón necesarla y específ~ca requerlda. Sln 

esto J son muchos los recursos flnanc~eros, tlempo y energías que pueden -

desperdlc~arse en la recolección de datos, encuestas e ~nvest~gacl0nes, -

con el posible resultado de qua todo allo no conduzca a un autént~co dla~ 

nóstico. Corresponde al Juicio del planlficador efectuar una selecc~ón da 
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los aspectos más slgn1f1cat1vos para evaluar la capacldad y ef1C1enCla di 

la educac1ón, así como sacar el mayor provecho de la 1nformaclón de que 

es dable d1sponer, la cual, Sln embargo carecería de util1dad para flnes 

programát1cos, Slno contr1buye a conf1gurar la sltuac1ón en sus aspectos 

estructurales y en sus factores esenclales. 

Tomando en cuenta lo d1Cho, se señalará a contlnuaclón los sectores 

y aspectos que conVlene conocer y en torno a los cuales es necesarlO ln-

qUlrlr; enfocará la 
, 

ha trabajado el Dlagnóstlco ela se a vez, como se en 

borado por el ffilnlster10 de Educaclón en todas sus partes~ 1/ 

A) La estructura del slstema educat1vo. 

Es bás1CO obtener un conOC1mlento coherente del conjunto de componel 

tes del esquema lnst1tuc1onal con que se cuenta para el desarrollo de la 

funClón educac1onal, la cual comprende~ 

1) Las bases legales de la educac1ón. Estas se han descrito en e 

d1agnóstlco, en base a los preceptos const1tucionales, leyes y reglamen-

tos, a través de los cuales se destacan las f1nal1dades atrlbu1das a la 

educac1ón, sus niveles, ramas; en f1n, el slstema normatlvo general, con 

lndlcac1ón de la responsabllldad de sus órganos en la formulac1ón y grad, 

de flex1bll1dad o r1gldez del slstema legal. Sln embargo, en el d1agnóst. 

co no se destacan, en forma clara, los f1nes de la educac1ón, examlnando 

el papel que le corresponde, en relac1ón a la formac1ón y capacltaclón -

del lnd1víduo y su 1ntegrac1ón al med10 soc1al, cultural y económlco. 

11) Organlzao1ón del Slstema Educatlvo. La estructura de la enseñan 

za. Esta descrlpclón es prefer1ble lndlcarla a través de d1agramas que -

conslderen los nlveles y ramas, para que haya clar1dad y Objet1v1dad en 

la expos1c1ón. Los dlagramas deben contener el ordenam1ento del slstema 

educatlvo desde la enseñanza pre-prlmar1a hasta la superior, con lndlca-

Clón de la duraclón de los dlferentes n1veles y modalldades. 
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Tamb~én es conven~ente para observar la d~nám~ca del s~stema, alabo-

rar los llamados fluxogramas o dlagramas da bloque, que revelan las rela-

- Clones horlzontalas y vertlcales entre esos nlveles y modalldades. Esta -

descr~pc~ón ha de refer~rse no sólo al slstema educatlvo en su acepc16n -

tradlclonal, Slno tamblén, a las demás actlvldades de educaclón slstemát~ 

ca que se llevan a cabo en el país, como son las de alfabetlzaclón de a--

dultos y serV1ClOS de extenslón cultural. 

Aunque en el diagnóstlco no se ha procedldo en la forma descrlta, se 

lnforma por medlO de cuadros el funclonamlento del slstema con los requl-

Sltos que se han cltado; a la vez, se lnforma de los datos referentes a -

la naturaleza y contenldo programátlco de las dlversas enseñanzas, su du-

raclón, destlno, obJetlvos, carácter termlnal o de preparaclón a otros ni 

veles, requlsltos de acceso, normas y procedlmlentos de evaluaclón y tlt~ 

lación, títulos conferldos, grado de gratuldad y a través de un organlgr~ 
I 

ma se exponen las característlcas y funclones de la adminlstroclón esco--

lar. 

En este aspecto, el dlagnóstlco adolece de las slgulentes omlSlones: 

a) De la lnformaclón acerca de las técnlcas de enseñanza y recursos 

dldáctlcOS que se utlllzan y del s~stema de orlentaclón, según --

los medlOS empleados. 

b) D~ una descrlpclón preClsa en aquellas ramas que desempeñan una -

función dlrecta en la oferta de recursos humanos para el de sarro-

110 de la producclón, o sea la especlflcaclón de títulos que se 

confleren y la vlncu1aclón que eXlste entre éstos y la estructura 

ocupaclonal. 

e) No aporta, Slno una ~nformación superflclal sobre la educaclón u-

8) Volumen, Estructura y Dinámlca de la Poblaclón Escplar. 
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Hay que pr8c~sar, para conocer el n~vel educat~vo actual de la pobJ 

c~ón salvadoreña, el número de personas que rec~be el benef~c~o de una -

educac~ón, tanto en números absolutos, cuanto en la relaclón con la pobJ 

ción que debería r8c~blrla. Para ello hay que contar con los slgu~entes 

datos: 

a) Total de analfabetos por sexo y edad. 

b) La matrícula total, clas~f~cada por sexo, edad, n1vel, modalldac 

y grados o cursos. 

e) Total de aprobados, según la clas~f1cac~ón anter~or. 

d) Total de graduados por n~v81, sexo y rama. 

e) Asistenc~a med1a por n1vel, grado, ramas y sexos. 

f) Total de repet~dores, por sexo, edad, n1veles y grados. 

Todas estas cifras deben ser claSlf~cadas en urbano y rural, por de 

partamentos, en enseñanza oflc~al o pr~vada, d1urna o nocturna. 

Los 1nd~cadores necesarlOS para correlac~onar esos datos son: 

a) Coeflclentes de Poblaclón Atend~da: 

1 - relac~ón de la matrícula de todos los n1veles y la población 

total; 

~1 - relac~ón de matrícula de cada n~vel con la poblac~ón en edad 

escolar correspond~ente. 

b) Coeflc~entes de Incorporaclón: 

i - relaclón entre los matr1culados por primera vez en pr1mer gr 

do y la poblaclón en edad escolar correspondlente (lncorpora 

clón a prlmarla); 

ii - relaClón entre el número de matrlculados en prlmer año de ca 

da nlvel (medlo y superl0r) con el total de egresados del nl 

vel ~nmed~ato anter~or. 

c) Coeflcíentes de Repetlclón: 
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Relac~ón entre el total de rep~tentes y la matrícula total -

por n~veles, grados y cursos. 

d) Coef~c~ente de desercióng 

Relaclón entre el total de desertores y la matrícula (total y 

flnal) según se cons~dere la deserclón en el transcurso del -

año escolar, o al pasar de un año a otro, por n~veles y gra-

dos. 

e) Coeflclente de Promoclón~ 

Relaclón del total de promovldos y la matrícula flnal por n1-

veles, grados y cursos. 

f) Coeflclente de Permanencla: 

Relaclón del número de alumnos de un año y grado, con el núme 

ro de alumnos del año y grado anterlor (después de haber conQ 

cldo entradas, salldas y repetlclón) slendo la últlma rela--

clón la de graduados a egresados del últlmo grado y nlvel. 

Aquí se observa una gran deflcienCla en la lnformaclón del dlagnósti 

ca. Falló la lnvest~gaclón estadístlca y demográflca y los datos que Se -

lnforman están lncompletos, tienen poco valor para flnes del planeamlento, 

tal como se han presentado, o slmplemente no se han proporcionado. Veámo~ 

lo en detalleg 

a) 

b) 

No se da el número de analfabetos por sexo nl grupos de edad. 

La matrícula total se proporclona por nlveles y modal~dades, pero 

no se da por cursos, excepto para el prlmero on el nivel medlo.En 

prlmarla y normal se observa una buena lnformacl.ón y para educa--

clón superlor se dan sólo los totales. Excepto para pr~marla, no 

da ~nformaclón Sl esa matrícula es rural o urbana, oflclal o prl

vada, dlurna o nocturna. Los datos se dan hasta 1962, cuando se -

pudieron obtener hasta 1964, año del dlagnóstlco. 
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e) No se elaboró la Plrámlde escolar, gráflco muy valloso cuya lmpo 

tancla, al lnclulr la poblaclón escolar de 6 a 29 años por sexo, 

en relaclón con la poblaclón atendlda por grupos de edad, sexo y 

nlvel educatlvo, reslde en la observaclón que se puede efectuar 

sobre las tendenclas del camblo, al pr1nclplo y al flnal del qUl 

quenlo. 

d) El total de aprobados se da sólo para prlmarla, no obstante que 

eXlste lnformaclón para todos los nlveles en los Anuarlos Estadí 

tlCOS, la cual procede del mlnlsterlo de Educaclón. 

e) El total de graduados se lnforma sólo por especlalldad en el me-

dlO, pero Sln especlflcar sexo nl zonas, dlurno o nocturno, nl s 

es prlvado u oflclal. 

f) La aSlstencla medla no 88 lnforma, datos obtenlbles en los Anua-

rlOs EstadístlcOS. 

g) No se dan datos acerca de repetldores, desertores o ausentes.~ 

A contlnuaclón se proporClonan algunas clfras que son factibles de 

obtener y que han sido omltldas: 

Poblaclón Atendlda por Nlveles 

, 

Nlvel 1/ I 1 
¡ 

1 I I 

~ I 1961 t 1962 1963 
I 

1964 1965 1969 

I : Prlmarlo 341.155 353.622 358.412 378.658 397.810 448.700 , 
I I I - -

54.493+ i medlo 36.366 39.666 

I 
41. 793 50.993 73.180 

I I Superlor 2.711 3.080 3.479 ! 3.695 4.066+ 6.240 ¡ 
I Totales 380.232 I 396.368 ¡ 403.684 I 433.346 I 456.369 528.120 

, I 

Fuentes: Educaclón de Clfras 1965, Anuarlos EstadístlcoS, D.G.E. y C. 
Se proyectó para 1969 a través de mínlmos Cuadrados. 

1/ El Diagnóstlco lncluye el nlvel pre-prlmarlo. 

+ Se han estlmado. 
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Población en Edad Escolar 

I I Edades 1961 1962 1963 1964 1965 1969 

7 - 14 531.300 552.400 574.200 595.700 618.-000 711.400 

15 ... 19 245.400 255.800 267.200 279.200 291. 900 346.100 

20 - 24 207.400 210.900 215.900 222.500 230.400 272.800 

Totales I 984.10011D19.100IL057.300;1~97.400 1.140.300 1.330.300 

Fuente: Proyecc~ones de Población, Departamento de Matemát~cas y Estadí~ 
t~ca, Facultad de C~encias Económ~cas. 

De estos cua_dros resultan los s~gu~entes ~nd~cadores: 

a) Coef~c~ente de pob1ac~ón atend~da, 

matrícula Total 
1) Poblac~ón Total + 

1961 380.232 
2.526.893 

1962 396.368 
2.627.067 

1963 403.684 
2.720.696 

1964 433.346 
2.824.217 

2) Matrícula de cada n~vel 
Poblac~ón en edad epcolar 

= 

= 

= 

= 

+ Se obtuvo de "El Salvador en Gráf~cas 1964". 

15,05 % 

15,09 % 

14,84 % 

15,34 % 
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I 

! 
---- , 

I Prl.marl.a Illedl.a Superl.or I 
I 

%1 
I 

I 

1961 I 341.155 
64,25 % 36.366 

14,82 % 2.711 
1,31 = = = 

I 
531.000 245.400 207.400 

I 
353 .. 622 39.666 3.080 

1962 = 64,02 10 = 15,51 ro 
210.900 

= 1,46 %0 552.400 255.800 

,I 1963 
358.412 

62,42 % 41. 793 
19,64 % 3.479 

1,61 %0 = = 215.900 = 574.200 267.200 

I 

I 1964 
378.658 

63,57 % 50.993 
18,26 % 3.695 

'1,66 %0 595.799 = = 222.500 = 279.200 
l · 

b) Los Coefl.cl.entes de l.ncorporacl.ón y repetl.cl.ón no son posl.bles de 

calcular por la ausenCl.a de datos. 

c) El COefl.Clente de Promocl.ón se obtl.ene así: 

Alumnos Aprobados en los Nl.veles Respectl.vos del Sl.stema 

Nl.veles 1961 1962 1963 1964 1965 

21.4'86

1 

22.95 ! Prl.marl.o 1 Sólo 6º Gdo. 16.249 13.688 18.878 
I 

I Total 288.039 197.119 237.723 I 248.507 266.89 
I - I -

I Medl.o I I I 

Académl.co, -- i 

I 
, 

I I 
Normal y Co-- 1 I ! 

1 

I 
merc lal .. 18.280 22.902 ! 31. 839 I 26.495 ¡ , 

I Técnlca ti43 707 I 931 ¡ 1. 075 

I I 
Total 18.923 23.609 32.770 I 27.570 29.46 

Superl.or Normal 81 I 121 I 141 I 158 
I , 

Servo Socl.a1 38 46 I 52 I 59 I 

I I 
I 

Unl.versl.dad 1.949 1.104 2.182 2. 369 1 I I 
I 

I Total 2.068 2.271 2.375 I 2.586, 2.69 I I I I 

Fuente: Anuarlos Estadístl.cos. 

Pero el COefl.Clente se puede obtener sólo por nl.veles respectl.vos en 

su totalldad y la matrícula tambl.én en su totalldad, lo cual no proporcl.o~ 

- . 
la ml.sma call.dad del Coefl.cl.ente Sl. fuera calculado a través de la matrí-



- 74 .:-

cula per grados y n~ve1es. Excepto para la Pr~mar~a que s~ se puede 

(P. 133). 

= Aprobados 
Cp matr~culados al f~nal (Oct.) 

I Pr~mar~a 
. 

Super~or 
I 

lYled~o 

. 
I 228.039 18.923 ~ I 1961 -66, ~4 % 52,03 rff 76,28 % = = /0 = 341.155 36.366 2711 

1962 
197.119 

55,74 10 23.609 
59."52 % 2271 73,73- % 353.622 = 39.666 3080 

1963 237.723 
66,33 % 32 0 770 

78,41 % lTI2. 68,27 % = 358.412 41. 793 3479 

1964 
248.507 

65,63 % 27.570 
54,07 % 2586 70,00 % 378.658 = 50.993 3695 I 

d) Los Coefic~entes de Deserc~ón y Permanenc~a, igualmente que los -

anter~ores, no se pueden calcular por las razones apuntadas, aun-

que en el d~a9nóst~co se da una breve ~nformac~ón sobre la pr~ma-

r~a. 

3) Serv~c~os de As~stencia Escolar. 

Se describen estos serv~c~os, de los cuales depende en c~erta me-

d~da la soluc~ón de muchos problemas relac~onados con la exten---

s~ón y ef~cac~a del s~stema educat~vo, por eJemplog Serv~c~os de 

As~stenc~a San~tar~a, al~mentao~ón (desayunos y almuerzos escola-

res), vest~do, út~les escolares, becas, etc., y se cla.s~f~can se-

gún el tipo de sosten~m~ento, e ~nd~cando su func~onam~ento, s~s-

tema d~ prestac~ó~ y la cant~dad de benefic~arios. 

El D~agnóst~co no ha ~nformado estos d~tos, no obstante su impor-

tanc~a como ~ncentivos para la as~stenc~a escolar, de los cuales 

se t~ene conoc~miento que colaboran organismos r8g~ona18s e ~nt8~ 

nac~ona1es, como song Cár~tas, AoI.D., ODECA, ROCAP y otros. 
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e) Recursos Humanos del S~stema. 

Es muy necesar~8 la elaborac~ón de un estud~o en conjunto, pero det 

lIado, sobre el volumen y estructura del personal que at~ende los serv~-

c~os educat~vos; su compos~c~ón por func~ones, sexos, títulos, espec~al~ 

dades; característ~cas de los mecan~smos de reclutam~ento, formac~ón y -

perfecc~onam~ento, prestac~ones soc~ales de que gozan, escalafones, remu 

nerac~ones; es dec~r, la descripc~ón de los aspectos cual~tat~vos y cuan 

t~tat~vos relac~onados con la estructura ocupac~onal y profes~onal y la 

ut~l~zac~ón del personal. 

a) Estructura del Personal. 

Estos datos deben abarcar y d~st~ngu~r al-personal docente y 

admin~strat~vo y clas~f~carlos en rubros como los s~gu~entes: 

~ - sexo 

~~ - edad 

~~~ - estado c~v~l 

~v - años de serv~c~o 

v - categoría en el escalafón 

v~ - título, espec~al~dad y n~vel educat~vo. 

b) Ut~l~zac~on del Personal. 

Esta clas~f~cac~ón se ref~ere a la d~str~buc~ón del personal por n~ 

veles y modal~dades del s~stema educac~onalt detallando tamb~én: 

i - espec~alm8nte en la pr~mar~a, el grado y número de alumno 

a cargo del maestro; 

ii - especialmente para la enseñanza media y super~or, dist~n-

gu~r el t~emp6 completo, parc~al o por horas clase. 

e) Los ~nd~cadores pr~nc~pales para relac~onar los datos obten~dos 

-
i - porcentaje de personal docente t~tulado; 
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11 - relac1ón entre el per~onal docente y-adm~n1strat~vo; 

111 - relac1ón de personal docente se~ún grupos de edades; 

1V - relación entre personal docente y superv1sores; 

v - relac1ón entre superV1sores y establecimientos educat1vos; 

Vl - relaC1ón alumno-maestro y alumno-personal adm1n1strativo; 

V1l - relaclón curso-personal docente (para educac1ón media y su 

perlor) 

v1i1 - tasa de 1ncorporac1ón net~ de profesores. 

d) Reglmen Admlnlstratlvo del Personal. 

Es convenlente detallar lo slgulenteg 

1 - requ1s1tos de 1ngreso; 

i1 ~ escalafón: clas1f1caclón, promoclón y establ11dad; 

11i - slstema de control de trabajo y de rend1m1ento; 

1V - remuneraC10nes y slstema de pagos~ 

v - prestaclones, garantías y derechos del personal; 

vi - recursos para la formaclón de personal. 

La lnformac1ón sobre estos aspectos se observa aceptable en el dlag

nóstloo, pues se 1nforma sobre los maestros de enseñanza pr1marla y medla 

por sexos, tlempo de serV1C10, categorías, títul~, nivel edu~ativo y eda

des. La dlstrlbuc1ón por edades es 1mportante para conocer los camblos de 

la fuerza de trabajo en los d1ferentes nlveles debldos a rst1ros, muertes 

y desercl0nes y calcular las sust1tuclones e 1ncrementos. 

No se da el estado C1V1l, el cual tlene valor para conocer el número 

de hlJOS po~ farnllla, que tomado con los salarlOS, s~ puede deduc1r un -

status económlco general de los maestros salvadoreños. Tamb1én se om1te -

la lnformaclón respecto a la U~lVerS1d?d en estos aspectos. 

Sobre el personal admln1strat1vo, se lnforma, en el organlgra~a V1S

to anterlormente, lo re~erente a sus funclones, aunque no se espec1flca -
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con n~nguno de los rubros c~tados. Se expresan, sí, los regl~~~~t9s a ql 

está somet~do, pero tampoco entera sobre el regimen admin~strativo des-o 

cr~to arr~ba~ 

Véase como calcularon los ~nd~cadores fundamentales: 

~ - Sobre el % de personal docente t~tulado, se informa la clasif~· 

cac~ón escalafonal ex~stente y que es la s~gu~ente; En 1963 la· 

boraban 10.805 maestros en educac~ón pr~mar~a of~c~al y parvuli 

r~a, de los cuales, 3.013 (27.9%) son varones y 7.792 (72.1%) • 

son mujeres. Las clases en que los d~v~de el escalafón mag~ste. 

r~al dan las c~fras que s~guen: ~/ 

Clase A 5.797 53.7 % 

Clase B 1.914 17.7 % 

Clase C 796 7 .. 3 % 

Prov~s~onales 2.298 21.3 % 
10.805 100.0 % 

Aunque no en forma exacta, se establece que es muy ~robable que la 

mayoría de los de Clase A sean los t~tulados, (53.7%), el resto son los 

maestros s~n título (46.3%)1 

En un estud~o más minuc~oso, efectuado en 1963, resultaron para pr~ 

mar~a, 11.401 maestros en serv~c~o en todo el s~stema (escuelas urbanas 

rurales, públicas y pr~vadas) donde se obtuvo la siguiente clasificación 

1 - Sexo 

mUJeres 

hombres 

8.388 

3.013 

11.401 

73.57 % 

26.43 % 

100.00 % 

1/ O~agnóst~ccr - Págs. 121, 122 Y 151, 161 Y 163. 
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2 - Años de S.erv~c~o: 

De O a menos de 10 6.325 55.48 % 

10 " " If 20 3.341 29 .. 30 % 

20 If " " 29 1.27~ 11.17 % 

29 Y más~ 443 3.88 % 

desconoc+dos 19 0.17 % 

11. 401 100 .. 00 % 

3 - ~: 

Menores de 30 años 5.385 47,23 % 

De 30 a menos 40 " 3.704 32.49 % 

40 " " 50 " 1..414 12.40 % 

50 " 11 60 /1 620 5.44 af ¡o 

lYIayores de 60 " 274 2.40 % 

Desconoc~dos 4 0.04 % 

11. 401 100.00 % 

4 - N.lve1 Educat~vo: 

6 años de e st ud~o 474 4.16 % 

Entre 7 y 9 años 3.052 26.77.% 

Con 12 años 6.629 58.14 % 

Con 13 y más 1. 223 10 .. 73 % 

Desconoc~dos 23 0.20 % 

11.401 100.00 af 
/0 

Para aducac~ón media se ~nforma que en 1963 laboraban 1.211 maestros, 

El nJ.vel académJ.co y profesJ.onal de ellos resultó ser: 

1 - Profesores tJ.tu1ados para educac~ón med~a 169 14,0 % 
2 - Graduados unJ.versJ.tarJ.os 58 4,8 % 
3 lYIaestros norma1J.stas de primarJ.a 394 32,5 % 
4 - BachJ.lleres en C~enc~as y Letras 317 26,2 % 
5 - Otros 144 11,9 % 
6 - SJ.n título 129 10,6 af ¡o 

1 _? 1 1 lnn n ot. 
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Se ~nforma tamb1én sobre el n1vel educat1vo de ellos, según si enE 

ñan en centros of1c1ales o pr1vados, según la edad, aunque no se dan pe 

sexos. 

En la pág1na 115 se observa un cuadro resumen del número de profes 

res para 1963: 

Profesores Of1c~al y Prlvada: 

Pr1maria 

EducaC1ón med1a 

EducaClón Superl0r 
(no unlversltar1a) 

Univers1dad Nac10nal 

11.401 

1.695 

75 

508 l/ 
13.679 

i1 - La relac1ón entre personal docente y admin1strat1vo no es pOS1 

ble obtenerla, por la ausenCla de datos sobre el personal adml 

nlstrat1vo. 

111 - La relac1ón entre personal docente y superv1sores. En la pág1n 

143 eX1ste 1nformaclón sobre la superv~si6n en la prlmarla, la 

cual es efectuada por 64 lnspectores. La relaclón entre 64 sup 

Vls0res y 11.401 maestros, resulta ser de 1 por cada 178. No h 

clfras específlcas de educaclón med~a. 

lV - El número de estableclmientos educatlvos aparece en Pág. 115 p 

ra el período 1957-62 y para 1963 aparece que existen 2.996 ce 

tras educatlvos dlstr1buídos así: 

1/ Ver detalles más exactos en la memorla de Actlvldades Unlversltar~a, 
1965-1966. 



Establec~mJ.entos 

Escuelas Pr~marJ.as 

Escuelas Educac~ón Med~a 

Escuelas Normales (PrJ.marJ.a) 

Escuelas EducacJ.ón Técnica 

Educac~ón Super~or (no un~-
versJ.tarJ.a) 

Un~versJ.dad Nac~onal 

Totales ¡ 
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Of~cJ.al Particular 

2.521 114 

119 164 

12 53 

4 5 

3 

1 

2.660 336 

La relacJ.ón supervJ.sor-establec~m~ento estaría dada por 

Total 

2.635 

283 

65 

9 

3 

1 

2.996 

64 
2.635 ' o 

sea 1 por cada 41 centros. Se aclara, s~n embargo, que escuela no co~ncJ.-

de con ed~fJ.cl0 escolar, pues a veces erl un mJ.smo edificl0 funcl0nan dos 

y más escuelas. 

v - El personal docente de la prJ.marJ.a se utJ.lJ.za en la sJ.gu~ente --

fOTma: 

Hombres MUJeres Total 

Profeso~es AuxJ.llares 1. 726 5.657 7.383 

SubdJ.rectores 147 289 436 

DJ.rectores 992 1.624 2.616 

Totales 2.865 7.570 10~435 

Según aclara el dJ.agnóstJ.co, el total de 10.435 no cOJ.ncJ.de con las ante-

rJ.ores cJ.fras de 10.805, porque algunos directores desempeñan a la vez --

I 
I 
I 

I 
I 

funcJ.ones de profesor auxJ.IJ.ar. Establece tambJ.én que SJ. los 436 subdJ.reQ 

tares tuvleron grados a su cargo, el promedlo de alumnos por profesor es, 

para 1963, de 38.4, equJ.valente a la relaclón alumno-maestro. 

~J. - Las relacJ.ones alumno-personal admJ.nJ.stratJ.vo, curso-maest~o,y -
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eJ.a J.nformativa. 

o) Recursos ffiaterJ.ales. 

Esta J.nvestJ.gacJ.ón debe permJ.tJ.r establecer un J.nventario de la ca 

cidad J.nstalada en materJ.a de edJ.f~cJ.os y aulas escolares, con el obJet 

de establecer J.ndJ.cadores de la sltuaclón promedlo, tales como: 

a)% de locales construídos especJ.almente para establecJ.mlentos 

docentes. 

b)ClasJ.fJ.cacJ.ón de los locales de acuerdo con su estado de con 

servacJ.ón. 

c)RelacJ.ón entre locales de propJ.edad del Estado y alquJ.lados. 

d)OensJ.dad escolar por aulas; número de alumnos por aulas y es 

cJ.o-alumno. 

La informacJ.ón proporcJ.onada, al respecto~ por el dlagnóstJ.co es m 

escasa y se ha límJ.tado al número de planteles, como vJ.mos en nuestra p 

gJ.na anterJ.or, clasJ.flcados por nlveles. En la págJ.na 115- del dlagnóst~ 

se dan los datos para el período 1957-1963: 

I Planteles 
I 

1957 1958 1959 1960 1961 1962 196 en 

PrJ.marJ.a 2.291 2.334 2.448 2.479 2.571 I 2.550 2.63' 

ffiedJ.a 313 346 361 373 379 384 I 35 

SuperJ.or 4 4 4 4 4 4 
I - -

I 
Totales 2.608 I 2.684 2.813 ! 2.856 2.954 2.938 1 2.991 

Al tomar las cifras de los AnuarJ.os EstadístJ.cos de esos años, COJ.I 

cJ.den hasta 1961; para 1962 y 1963 éstos lnd1can: 

ffiedJ.a 

SuperJ.or 

1962 
2.640 

412 

4 

1963 
2.432 

433 

4 
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Se observa una gran d~sparldad, la cual desplertq_desconflanza por la fal 

te de unlformldad en el slstema de recuentos. 

Unlcamente para educaclón medla y unicamente para 1962, se lnforma -

en el d~agnó~tlco de 171 edlflclOS~ de los cuales 85 son oflclales y 86 -

partlculares (alqullados). En la p~glna 164 establece: ~De los edlflc~OS 

qu~ gozan de sostenlm~ento oflclal, muy pocos son propledad del Estado y 

un gran número son alqu~lados, espec~almente los qwe funclonan en el lnt~ 

rlor de la Repúbl~ca. Suqede, a veces, que durant& el día func~onan en un 

mismo edlflclO, una escuela primarla y por la nochef una escuela normal o 

un plan BáslCO". Las clfras de eS8 cuadro, por otro lado, no cOlnclden -

con las que se han dado en la páglna 115, cltadas en nuestra páglna ante

rlor, pues en ésta aparecen 384, mlentras que en ésta, l71 edlflC10S. 

Por lo superflclal de esta lnformaclón y que no eXlste en otra fuen 

te, de una manera aceptable, no se pueden calcular ninguno de los indlca

dores referldos. 

E) Organlzaclón Admlnlstrat~v3-. 

Este estudio revlste gran lmportancla para flnes de planeamlento. El 

objeto 8S conocer con el mayor detalle poslble, el sistema de dlrecclón, 

orlentaclón y control del slstema educatlvo. Es necesarlO descrlblr tanto 

la estructura mlsma de la admlnlstraclón, como la manera de dlstrlbuclón 

y cumpllmlento de las acclones, tales como la adopclón de declslones, pr~ 

gramaclón de actlvldades, eJacuclón, asesoram~ento técn160, coordlnac~ón 

y supervlslón. Todo ello no ha sldo efectuado en el dlagnóstlco y se ha -

concretado éste, a detallar las fUQClones que según la ley le corresponde 

a cada uno de los cargos. Esto no es suflclante, pues lmporta mucho lden

tlflcar los mecanlsmos y procesos, medlante los Duales se reallzan esas -

dlferentes funclonas, con respecto al conjunto de la educación y sus dlfe 

rentas aspectos. 
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ConV1ene que la descr1pc1ón se 1n1Cle con la presentac1ón de un or¡ 

nlgrama completo y analítlco. Los datos deben referlrse a los 81guiente: 

aspectos prlnC1pales: 

1 - Estructura AdmlnlstratlVag niv~les, órganos, líneas de autorld, 

y mecanlsmos de coord1nac1ón y control. 

11 FunClones y responsabllldad de los diferentes organismos •• 

111 - Concentraclón de funclones y grados de autonomía. 

lV - Slstema presupuestarlo, mecánlca de formulaclón eJecuclón Y COI 

trol de presupuesto. 

Lo proporcl0nado en este aspecto por el d1agnóstlco es muy superfl' 

clal. Se 11mlta a expl1car el organlgrama elaborado en una forma slmple 

Sobre el slstema presupuestarlo se ha concretado a hacer comparaclones ( 

tre el presupuesto de educaclón y el presupuesto general de la Naclón y 

el P.T.B, 81n efectuar un detalle sobre el destlno de los fondos, lo qUE 

se hublera f.aGl11tado, ahora que Se trabajO baJO la técnlca del PresupuE 

tD pDr Programa. 

F) Slstema Flnanclero. 

Una vlslón general del slstema flnanClero.se obtlene del estudlo dE 

los presupuestos y su dlstrlbuclón en las d1ferentes dependenclas del m 

nlsterlD. La descrlpclón debe basarse en los resultados de los presupue: 

tos 11quldadDs de lngreso y gastDs para cada una de ellas. 

Interesa destacar la lmportancla de las fuentes de flnanclamlentD , 

sus tendenclas, así CDmo la dlstrlbución de lDs reourSDS flnancleros se 

gún nivles y ramas de la enseñanza de acuerdD con el oarácter eCDnómloo 

del gastD; es declr, remuneraclones, gastos generales e lnverS1Dnes. El 

Balanoe puede reflejar d1ferenclas entre el presupuestD y lo gastadD~ ur 

falta de coordlnac1ón en el maneJD de fondos y en general, una serle de 

deflclencias que resultan por la falta de un estudlo slstemátlcD del de: 
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tino de los gastos. 

I " Un lndlcador fundamental del esfuerzo conjunto del pals en materia -

flnanClera, lo constltuye la relaclón entre los gastos totales de educa--

Clón y el Producto Terrltorlal Bruto. 

El dlagnóstlco se ha 11mltado unlcamente, como ya se dlJO, a estable 

cer la relación porcentual entre el Presupuesto de Educaclón y el Presu--

puesto General de la Naclón y el P.T.B., que aparece en nuestra páglna 22 

y que así representada no demuestra en forma exacta la verdadera estlma--

clón, pues las clfras presupuestarlas debleron ser tomadas de las LlqUld~ 

010nes lnformadas por el Mlnlsterlo de Haolenda y no los aparecldos al --

prlnoipl0 de año en los dlarlos oflclales, los cuales sufren gran varla--

Clón. Para esa operaclón, tamblén ge debló establecer el PTB a precl0s ca 

rrlentes. Las clfras exactas se presentan a contlnuaclón: (En mlles de co 

Iones). 

Presupuesto de Presupuesto 
1 

P.T.B. 
Educación Ll-- Naclonal 

I 
A precl0s -

qUldado. Liquldado. Corrlentes. 

1958 Qt 27.191 169.893 1 - 1.389.120 

1959 28.307 1.65.282 1.350.335 

1960 30.564 161. 211 1.418.325 

1961 37.279 173.433 1. 446 &434 

1962 38.6S8 173.824 1.616.049 

1963 40.393 176.979 1. 707.595 

I 1964 42.977 192 .. 332 1.882.715 

Fuente: Memorlas ffilnlsterlo de Haclenda y Revlsta -
Mensual del Banco Central. 

La relaclón porcentual resultante es la slgulente: 

. . 
i 
I 
I 
I , 
I , 
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I 
I I 

Presupuesto de % del pre-¡ % del --

I Educac~ón supue8sto P. T. 8. 

~I 
Nac~onal 

l' 
~ 27.191 16,00 1,96 

I 1959 28.307 17,13 2,10 I I I 1960 30.564 18,96 2,15 
, , 

1961 37.279 21,49 2,58 

1962 38.658 22,24 2,39 
I 

1963 ¡ 40.393 22,82 2,37 
I 

1964 I 42,977 22,35 2,28 , I 

No menos ~mportante es la d~str~buclón económ~ca de los egresos en 

Gastos Corr~entes y de Cap~tal, la dlstr~buc~ón de los recursos por n~ve 

les, por ~nst~tuclones y es necesarlO además, anal~zar los cr~terlos adoJ 

tados para aSlgnar esos recursos y el método segu~do, así como presentar 

proyecc~ones hasta un año determlnado, según las metas del plan. 

N~nguna de estas med~c~ones t~ene mayor d~flcultad para presentarse 

ya que esa lnformaclón se tlene dlsponlble en el país, Sln embargo se om 

t~ó en el O~agnóst~co. 

G) e o s tos. 

La ~mportanc~a en la formulac~ón de planes lnd~ca la conven~encia dE 

s~ntetlzar en el dlagnóst~co los prlnc~pales aspectos de costos con que -

opera el slstema. Cabe destacar que los costos un~tarlOS están estrecha--

mente relac~onados con los lndlcadores que caracterlzan la prestaclón de 

los S8rv~c~os aducatlvos, tales como ya vlmos, la relac~ón alumno-maestre 

matrícula-egresado, espaclo-alumno, etc. 

A falta de un slstema de contab~l~dad de costos que perm~ta obtener 

un~dades más 9~gn~f~cat~vas, podrían ut~l~zarse los s~gu~entes ~nd~cadorE 

~ - Costo anual por alumno, obten~do por la d~v~s~ón del presupuest 

de funclonam~ento de cada n~vel y rama (tomando los gastos que -
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pueden ser 1mputados dlrectamente al serv1c1o)sobre el número de 

alumnos. 

11 - Costo _por Egresado, obtenldo por el cocie~te de dlv1dlr ese pre

supuesto de func10nam1ento, sobre el número de egresados de cada 

n1vel y rama. 

111 - Costo por Graduad0 1 el ~lsmo presupuesto sobre el número de gra

duados de cada n1vel y rama. 

No debe omit1rse la relaclón de los tres tlpOS de costos según los -

dlstintos ñ1Veles y serv1cios educat1vos. Indudablemente que para todo e~ 

to, se debe contar con c1fras hlstórlcas de número de alumnos y c1fras -

presupuestarias aSlgnadas por grados y cursos para poder computar. En el 

d1agnóstlco, excepto ~ara la educaclón prlmaria, no se 1nforma sobre el -

costo en el resto de, nlveles y modalldades y mucho menos su correlación. 

2 - LA DETERMINACION DE LAS TENDENCIAS DE LA SITUACION DESCRITA. 

Para los f1nes del planeam1anto es de poca ut1lidad dlsponer de una 

slmple radiografía estática de la sltuac10n, que no vaya acompañada del -

anál1s1s de las tendenc1as de la evoluc1Ón de esa sltuac1ón. Este anál1-

SlS y el relatlvo a las neces1dades de educaclón constltuyen en def1nlt1-

va los elementos báslCOS para determ~nar la índole e 1ntensldad del es--

fuerzo por reallzar en el futuro. 

La determ1naclón de las tendenc1as 1mplica dos fases: 

a) Un eXamen retrospect1vo del proceso educat1vo; y 

b) El pronóst1co, o sea la proyecc1ón a un año determlnado que perm~ 

ta eVldenclas la sltuac1ón que Cabe esperar si no se actúa dellb~ 

radamente para var1ar el r1tmo, estructura y dlrecclón de dicho -

proceso. 

El examen retrospectivo se vuelve 1ndispensable, prlmero, porque es 

la única manera de poder establecer tendenc1as de esa sltuac1ón; y segu~ 
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do, porque el estudlo cUldaÓ'oso de las polítlcas y del crecimlento educa 

tlvo en el pasado reclente, constltuye el mejor camlno para comprender y 

expllcar la sltuaclón actual, así como para relacl0nar esa evoluclón, COI 

la sltuaclón económlca y soclal del país y determlnar en qué aspectos y 

sentldos las deflclenclas en la educaclón hayan sldo obstáculo para alcal 

zar un determ~nado grado de desarrollo. 

El pronóstlco es el que le conflere un carácter programátlco al aná 

11SlS de la realldad educatlva y es natural que éste ha de hacerse en lo' 

mlsmos térmlnos y a base de los mlsmos lndlcadores utl11zados para la de' 

crlpclón de la sltuaclón actual. 

Suele establecerse una dlstlnclón que es algo más que semántlca en-o 

tre Proyeccl0nes, Prevlsl0nes y Metas: l/ 

La Proyecclón conslstlrá en una previslón efectuada a base de extr, 

polar el pasado, medlante el uso de tasas promedlo de evaluaclón de los· 

dlversos componentes de la educaclón. 

La Prevlslón conslstlrá en una proyecclón basada en el anállsls de 

la evoluclón reglstrada en la educaclón y en que se tendrán en cuenta car 

bl0S que ya se eVldenclan y que están llamados a camblar conslderablemen-

te las tendenclas del pasado. Plénsese, por ejemplo, en una fuente de fi-

nanclamlento que ha llegado al límlte de sus poslbllldades y de la cual -

no es dable esperar mayor aporte en el futuro. 

La Meta es una declslón, vale declr, de una proyecclón y una prevl-

Slón a las que incorpora la voluntad polítlca. Esa meta puede cOlncldlr, 

o no, con lo proyectado o prevlsto de acuerdo con el examen de tendencia. 

y el anállsls de los factores camblantes. 

El Diagnóstlco de Educaclón no tomó en cuenta esta etapa, salvo paré 

II Slmón Romero Lozano - Opus Clt. Pág. 22. 
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dos minúsculos cuadros (en Págs. 146 y 147) que proyecta hasta 1970 cante 

n1endo la poblac1ón escolar de 7-14 años y su 1ncremento; el número de --

maestros neCesar10S y el número de aulas para dar cab1da a ese 1ncremento 

en el período, todo está sólo para pr1mar1a. No se 1nformó sobre n1ngún -

otro elemento, lo cual se exp11ca por la def1c1enc1a que hubo en la 1nve~ 

t1gac1ón estadíst1ca para el período precedente, y que no permit1ó por -

eso realizar extrapolac10nes. 1/ 

En nuestra pág1na 72 se han extrapolado para 1969 las C1fras da la -

poblac1ón atend1da por n1veles y la poblac10n en edad escolar. Respecto a 

ésta últ1ma, Estadíst1ca y Censos en su pub11cac1ón "El Salvador en Gráf~ 

cas 1964" presente el estudJ.o "ProyeccJ.ones de la Poblac1ón Escolar y Es-

tJ.macJ.ón de las Neces1dades de Profesores y Salas de Clase, 1961-1981". 

Los resultados -establece- son altamente reveladores de las ser1as d1f1--

cultades que el GobJ.erno tendrá que vencer para proporc10nar asistenc1a a 

esa pOblacJ.ón escolar, en los años objeto de estud10". 1/ 

OJ.chas proyeccJ.ones se han efectuado tomando an cons1derac1ón tres -

h1pótes1s, según las perspect1vas de crec1miento. Se observa que la pro--

yeccJ.ón 11 es la de más alto crec1mJ.ento, en lo que a poblac1ón atendida -

se refJ.ere, pues supone una acc1ón de mejoramJ.ento en el sistema, acc1ón -

que se supone debe efectuarse a través del plan. 

La 1nformacJ.ón de la obra DJ.tada, constituye la que necesarJ.amente --

hubJ.era utJ.IJ.zado Educac1ón para efectuar sus extrapolac1ones, y se remJ.te 

al lector a dJ.cho estudJ.o, ya que por la índole de este trabajo no puede -

extenderse esa 1nformac1ón y el objeto del m1smo es el estudJ.o del d1agnó~ 

t1CO ya elaborado y se concreta a cJ.tar aquellas defJ.c1encJ.as que posee, -

1/ El Estud10 c1tado del CSUCA, Establece las proyeccJ.ones, según las ten
denclas actuales de todo el slstema. Ver parte 11. 

'lI El Salvador en Gráf1cas 1964. Pág. VII. 
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cómo debleron destacarse y qué fuentes pudleron haber utlllzado; pera -

tampoco se procede a reelaborarlo, 19ualmente como se verá en el plan, 

ya que eso correspondería a un equlpo de trabaJo, tal como se ha establ~ 

cldo. 

3 - LA EVALUACION DEL DIAGNOSTICO. 

Es obvlo que esta fase se faCl1lta cuando la descrlpclón de la Sl-· 

tuaclón y sus tendenClas se efectúa a través de cuadr05 comprenslvos de 

coeflclentes y ele tasas convenlentemente correlaclonados, pues en la ev~ 

luaclón se aborda el aspecto más lmportante y a la vez, el más complejo 

del dlagnóstlco. 

Las fases antes menclonadas permlten conocer la sltuaclón educatlvE 

en su conflguraclón actual, el proceso hlstórlco que la ha produGldo y -

sus tendenclas de evoluclón. Es aquí donde surgen las mayores dlflculta-

des de orden conceptual y medológlco y en donde se ponen a prueba las --

técnlcas, el rlgor de obJetlvldad y el buen ,)UlCl0 de los encargados de 

elaborar el dlagnóstlco. En efecto, toda evaluaclón supone que se cuenta 

co~ un modelo normatlvo que permlta establecer razonablemente en qué as-

pectos y grados la sltuaclón es lnsatlsfactorla, y porqué y en qué dlrec 

clón deblera ser camblada. 

En realldad, todos los sectores de la planlflcación afrontan este -

problema, pero en educaclón, que varían tanto las opinlones y abundan lo 

jU1C10S SUbjetlvos, el problema se torna muy compleJo, pero es necesarlO 
. 

hacer el máxlmo esfuerzo poslble para establecer este patrón Objetlvo de 

evaluaclón, Slno se qUlere caer en la formulaclón de polítlcas utópicas 

y de planes que lndlcan slmples aspiraclones que Jamás se cumplen; hay -

que descartar el estableclmlento de un patrón ldeal. Es eVldent.e que los 

índlces d8 desarrollo educatlvo y los de desarrollo económlco y soclal -
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pero en n~ngún caso un patrón p~ra evaluar el esfuerzo que nuestro país -

debe real~zar en el campo educac~onal, por las cond~c~ones particulares -

en que cada uno se desenvuelve. 

Se llega así al problema concreto de, en base de qué elemento se eva 

luará la s~tuac~on educat~va. En pr~mer lugar, no ex~ste una manera de m~ 

dir la educac~ón a part~r de un sólo ~nd~cador o cr~ter~o; la multipl~c~-

dad de sus f~nes y func~ones ex~ge una comb~naclón de cr~ter~os cultura--

les, soc~ales y económ~cos y de ex~genc~as c~rcunstanc~ales. En segundo -

lugar, la educaclón t~ene, por una parte, una func~ón permanente relaClO-

nada con la formaclón del indlvíduo y la sat~sfacclón del derecho del ml~ 

mo a esa formao~ón; y por otra, obJet~vos y tareas concretas que cumpl~r 

ante la soc~edad. La pr~mera funclón se evalúa partlendo de crlterlos de 

Just~c~a soc~al; la segunda, en base a requer~mlentos concretos ldentlf~-

cables, Slno exactamente, en forma aproxlmada. 

Prop~amente hablando,-el dlagnóst~co comprende una evaluaolón de do

ble espeC1S: 1/ 

a) La evaluaclón de la eflcienc~a ~ntrínseca del 5~stema educat~vo. 

b) La evaluac~ón de la func~o~al~dad de éste con relac~ón a los re--

querlmlentos de la soc~edad. 

La pr~mera se evalúa medlante la expl~caclón de las normas pedagóg~-

cas, admlnlstratlvas y flnancieras y del examen de la índole, composlc~ón 

y cal~dad de los d~versos elementos y recursos puestos al serVlOlO de la 

educaclón, y del grado de eflcac~a que se obt~ene con ellos. 

La func~onal~dad de la educaclón se evalúa a partir del examen de la 

forma y grado en que cuantltatlva y cualltatlvamente, el sistema educat~-

vo responde a las necesldades del desarrollo del país. En la práctloa ---

1/ ILPES. Opus c~t. Pág. 20. 



- 91 -

ello se hace med1ante dato$ y cr1ter10S de orden demográf1co, 
/ economlCO 

soclal. 

Los aspectos fundamentales que lnteresa Juzgar se ub1can en campos 

como los slgu1entes: 1/ 

1 - La conven1enC1a e 1nconven1enCla de la extens1ón y d1str1buc1ó 

actuales de las oportun1dades de educac1ón. 

11 - La correspondenc1a entre la estructura y los resultados de la 

educac1ón y las necesidades en cant1dad y cal1dad de recursos 

humanos. 

111 - La coherenc1a entre el contenldo de la educac1ón y el t1pO de , 

t1tudes, conoc1mlentos y conductas que se est1man necesar10S el 

una socledad, con asp1rac10nes determ1nadas de desarrollo. 

4 - IDENTIFICACION DE FACTORES DETERmINANTES DE LA SITUACION. 

Antes de tratar sobre el cumpl1m18nto de estas fases en nuestro d1e 

nóst1co, se enfocará la operac1ón del conoc1m1ento de los factores cause 

les de lo que ahora ocurre En la educac1ón. 

De poco serv1ría tamb1én, establecer las def1c1encias del slstema ' 

no se claslflcan las causas determ1nantes, el meJoram1ento que pueda obi 

nerse dependerá de la 1ntens1dad de la acc1ón que se proyecte sobre d1ct 

causas, para sup~im1rlas o camb1arlas en el sent1do deseado. Cabe menC1C 

nar aquí, la clas1flcaclón en exógenos y endógenos de los factores que J 

ciden en el desarrollo educat1vo. Las exógenos se ref1eren a las ClrcunE 

tanclas soc1ales y económ1cas en que la educao1ón se desarrolla, ouya 1r 

fluenc1a dlrecta,' en algunos casos, es susceptlble de medlc1ón, no así E 

otros, que es muy difusa. 
, , 

Entre los factores de lnfluenc1a d1reota se hallan algunos slgnlflc 

1/ ILPES. Opus Clt. Pág. 20. 



- 92 -

tivos como la sltuación social, cultural y económlca de la famllla del e~ 

tudlante, las característlcas demográflcas, cllmátlces y geográflcas, los 

grupos organlzados de preslón, la actltud de la gente frente a los probl~ 

mas educatlvos, la valoraclón docente de parte dél públlco y el prestlglo 

atrlbuído a algunos tlpoS de educación. 

Entre los factores endógenos podrían ldentlflcarse los elementos que 

constltuyen la estructura y que determinan el funclonamiento de la educa

clón, pero para flnes operatlvos se deben tomar sólo los prlncipales o -

sean aquellos que son del resorte de la polítlca y de la admlnlstraclón -

educaclonal. Se aclara esto, porque es frecuente que en las evaluaclones 

de educaCión, las deflclencias se atrlbuyen a las clrcunstanclas soclales 

o a la escasez de recursos~ pero se olvida que en muchos aspectos tales -

deflclenclas pueden superarse con una mejor organización y un funclona--

mlento más eflcaz de la administraclón; es declr, se dlstrae la atenclón 

hacla factores extrínsecos, con desculdo de los lntrínsecos, que son sus

ceptlbles de transformarse medlante el planeamlento. 

Flnalmente, la mejor manera de ldentlflcar los factores determlnan-

tes de la sltuación actu?l, la constltuye un análisls obtenldo del pasado 

reclsnte, ya que éste permltlrá señalar las fuerzas que lntervlenen para 

que el proceso educatlvo marche como tal, ya ~ea_en sus manlfestaclones -

posltlvas, como negati~as. Esta reconstrucclón del pasado tamblén permite 

ahondar en la raíz de muchas deflclenclas que en algunos casos no revela 

la slmple descrlpclón y de más está decir que para la formulaclón de las 

polítlcas y planes futuros este conoclmlento es funclonal. 

Ya se vio que la evaluaclón se faclllta cuando la precede una buena 

descrlpción del actual estado de cosas; no obstante las deflclencias al -

respecto de nuestro dlagnóstlco t se llegaron a establecer las slguientes 

nh"lAl"\/Rr.l nnA"l c:¡nhT'p 1 R RrlllrRrl fin "lRlIJRrlnrpñR_ 1 n rlJ::¡] nrllehA Que los ora-
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ves·problemas son tan palpables que no se neces~tó de un profundo estudil 

para ~dent~f~carlos: 

En la parte pr~mera que corresponde a las bases legales de la Educa 

c~ón, se recomienda que se deben cumpl~r las ex~genc~as s~guientes~ 

1 - Em~tlr una Ley General de Educaclón que concrete y desarrolle -

los pr~nciplos generales enmarcados por la Constltución PolítlC, 

2 - Emlt~r una nueva ley sobre el func~onamlento admlnlstratlvo del 

s18tema. 

3 - Elaborac~ón de nuevos reglamentos o de un Reglamento General de 

Educac~ón apllcable a todos los n~vel~s y modalidades. 

4 - E8tud~ar la actual organ~zaclón adminlstrat~va y se reestructJ 

re para producir mayores rendlm~entos. 

5 - Establocer los procedlmlent08 del caso para la apllcaclón de lo' 

pr~nc~p~08 y Juzgam~ento de las ~nfTaCClones. 

Con ello el diagnóstlco refleja que no eXlste una ley que regule la 

func~ón educatlva. Aparte de inadecuados, los reglamentos actuales no sor 

flexibles ni determlnantes, aún en sus ~rlnclpios báslcos, de donde parte 

esa organ~zaclón ~ncoherente que soporta el slstema. Naturalmente que no 

es solamente necesar~o la promulgaclón de esa nueva ley, ajustada a los· 

verdaderos obJetlvos educaclonales, 81no que lnteresa más su cumpllmientc 

y aplicac~ón. pues de poco valdrá una nueva emls~ón. Sl sólo va a queda] 

en el papel, como sucede con algunos prlnc~p~08 const~tuc~onales. 

En la parte IV del diagnóstico aparece la IIEvaluaclón de lo Descr~tc 

en la cual detalla cuant~tatlvamente el déflClt educac~onal eXlstente rel 

pecto a poblaclón atendlda, maestros y aulas; también la deflClenCla del 

s~8tema, a través de una breve lnformaclón sobre promoclón, deserclón y -

repetlclón y algunas causas; luego, detalla lo relatlvo a personal docen

te y supervislón; con todo lo cual. exp~~to sUDerflc~almente. manlflest~ 
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los resultados nada halagadores del análisis de la educac~ón actual. 

La parte más ~mportante que presenta el d~agnóstico es, quizás, la -

que ded1ca a "Algunas bbsorvac~ones sobre el Sistema Educat1vo" y "Algu-

nos Factores gue Obstruyen un Mejor Rendim1ento de la Educac~ón~ 11 Por 

eons1derarlo fundamental, se c1tarán tal como ahi aparecen: 

Observaciones. 

a) La ampl~ac~ón de los serV1C~OS de educac~ón pr1mar1a, procurando 

universal~zarla en los med~os urbano y rural. 

b) Tecnif~ear y ampliar los SerViG10S de educac1ón vocac10nal y téc-

nica; y 

c) Promover la formac1ón de maestros de educac1ón pr1maria, y med1a 

de acuerdo con la demanda del serV1C~0". 

En estas observaciones se aparenta dar sal~da al problema educacio--

nal enfocando de una manera s~mpl~sta que lo que se t~ene que hacer para 

cumplir con las ex~genc1as del desarrollo, son reajustes superfic1ales y 

medidas d1spersas, S1n declarar que realmente lo nec~sar~o es una reforma 

de nuestra estructura económica, soc1al y polít~ca que conlleve una refo~ 

ma educativa, que contemple una nueVa or1entac1ón en los estudios, meJo--

res planes y programa~~ mayor coherenC1a entre los distintos niveles, etc. 

que destruya las V1eJas paredes donde se levanta esa arcaica estructura, 

que sólo benef10~a a qu~enes quieran mantener por s1empre, un s~stema de 

cuyo func10namiento sólo son ellos los aprovechados. 

Entre los factores que a su Juie~o, son los obstruyentes c1ta los si 

gU1entes: 

a) La calidad del parsonal responsable~ 

b) La al~mentación del escolar~ 

e) La defic~enc1a o nula sup~rvls~ón escolar. 

d) Las relaclones ~nteroroan1smos. 
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e) la naturaleza de la act~v~dad (más admin~strat~va que doctnte) 

f) La durac1ón del período lect1VO. 

9) El seotar1smo polít1CO. 

h) La cooperación prlvada. 

1) El ajuste de los e8tud~os a las necesldades del amb~ente (del __ o 

país). 

j) La s~tuac~ón económlca (de las famlllas). 

k) El déflC1t educatlvo. 

1) El academlsmo en las escuelas (enseñanza alejada de las actlvlda
des que son necesarlas al país). 

m) La necesldad qU8 el nlño ayude a sostener el hogar. 

n) Las escuelas en desajuste con las necesldades. 

Por su parte, el Plan de la Naclón antes de proceder a la formula---

clón del programa de educaclón, detalle los problemas que cons1dera más -

relevantes y ellos son: 

a) El ausentlsmo escolar. 

b) La deserclón escolar. 

c) Rendlmlento escolar (referldo a la docencla). 

d) La calldad del trabajo docente. 

e) Los planes y programas. 

f) La supervlslón. 

g) La admlnlstraclón. 

h) La falta de cupo y mantenlmlento de locales. 

1) El equlpo y materlal dldáct~co. 

J) Salarlos (reforma necesarla de la ley de escalafonamlento). 

k) La organizaclón de las ramas de educaclón medla. 

1) La demanda de maestros. 

Crítlca. 

En la forma presentada por el Dlagnóstlco y el Plan, no se observa -
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esa clas~flcac~ón entre factores endógenos y exógenos, cuya ~mportanc~a -

reside en que según sea su ubicac~ónf así tendrá que ser la manera de ---

plantear la soluc~ón y ejecutar la acclón, pues eXlst~rán problemas pro--

plamente de or~gen lnterno del slstema educativo, pero así habrán otros, 

los cuales son los más serlOS, que prOVlenen de la actual estructura poli 

tlca económlca del país, cuyo lastre pesa sobre la educaclón. Según esto, 

los factores deberían haberse expuesto, atenléndose a los detallados, co-

mo endógenos: 

a) La cal~dad del personal responsable. 

b) La deflclente o nula supervlslón escolar. 

c) Las relaciones lnterorganlsmos. 

d) La naturaleza de la actlvldad (más admlnlstratlva que docente). 

e) La duraclón del período lectlVO. 

f) La cooperación prlvada. 

g) El ajuste de los estudlOS las necesldades del 
, 

a palS. 

h) El academlsmo en la escuela (enseñanza alejada de las actlvldades 
, 

que son necesarlas al país)G 

Los factores exógenos serían, según tamblén ese detalle: 

a) La allmentac~ón escolar. 

b) El sectarlsmo polítlCO. 

c) La sltuación económlca de las famillas. 

d) La necesidad que el nlño ayude a sostener el hogar (que está muy 

relaclonado con c). 

Por otro lado, se observa una confusión entre causas y efectos de la 

sltuac16n actual educatlva, pues el déflClt educatlvD 3 el ausentlsmo, la 

deserc16n y el rendlmlento escolar, son los efectos de ese mal funClona--

m~ento educacional y no factores causales como se han señalado. 

Se consldera que el factor exógeno más poderoso es el que constltuye 



la v~gente estructu~ económica, soc1al y polít~ca y de ella prov~enen -

las causas que aparentemente parecen expllcar la actual def~c1encla. Estl 

ha sido b~en expuesto en el programa de un part~do polít~co, en el cual 

se establece que "En el mundo actual, altamente tecn~f1cado, el salvadorl 

ño común debe desenvolverse Sln saber leer slqulera y en el mejor de los 

casos, sablendo leer, pero s~n la preparaclón técnlca o clentíflca que le 

capaclte para una alta productlvldad. Este hecho por sí solo demuestra eJ 

rotundo fracaso de las clases dlrlgentes y demuestra al país la necesldac 

de camblar la estructura económlca, soclal y polítlca y de retlrar el po-

der de esas manos lncompetentes y cargadas de prlvileglos, que no sólo ne 

han POd1do darle a los salvadoreños una educaclón buena y un~forme, Slno 

que en determlnados casos, han hecho todo lo necesarlO para ~mpedlr la se 

luclón del problema educaclonal". 1./ 

Una pr~mera crítlca de la evaluaclón dlagnóstlca efectuada es la de 

que no afronta en forma dec~dlda que el desequll~brlo y la deflclencla -

- de nuestro slstema educatlvo, sea producto de la 8structura 

económica, soc1al y polítlca y que los gobernantes, representantes de 

un núcleo prlvlleglado, nunca se han preocupado por la reforma de esa es-

tructura que orig~ne un avance educaclonal. "Tenemos llm~tada la educa---

Clón al serV1ClO del slstema de sectores prlvlleglados y es ella un fac--

tor que ayuda a conservar ese s~stema. Nlngún partldo nl gob~erno ha acu-

dldo al pueblo para unlrlo, organlzarlo y trabajar con él, por el obJetl-

vo de resolver a corto plazo el problema de la educac1ón de manera lnte--

gral. La razón de ello conslste en que la polítlca de man~~ner la educa-

Clón restringlda está acorde con la de mant~ner en el poder a las clas8s 

privl1egladas y mlnorltarlas~ ~ 

1./ 

1/ 

Programa de Goblerno del Partldo 
Pág. 19. 
PAR, Opus Clt. Pág. 19-20. 

Acclón Renovadora (PAR), 1967-1972. -



- 98 -

s~ la intenc~ón era la de real~zar un verdadero d~agnóst~co, no se -

hub~era s~mulado esta razón y se deb~ó hacer encarado al verdadero or~gen 

del desequ~l~br~o en la educac~ón, part~endo conforme ~nd1ca la teoría y 

práct1ca de la plan1f1cac1ón; que las reformas estructurales no pueden 

faltar en un verdadero plan que contemple lo soc1al y lo económ1co, y por 

lo tanto que ~nc~da en una reforma del s~stema educat1vo, espec1almente -

en la etapa de adaptac1ón de éste a nuevas s~tuac10nes económ1cas, polít~ 

cas y soc1ales; todo ello responde a que toda 1nstituc1ón es 1nerte y -

t1ende a estab111zarse, por lo que se eX1ge una reforma permanente. 

Pero no sólo es necesar10 establecer que nuestros problemas culminan 

en la razón de una estructura desorgan1zada, hay que espec1f1car cuál es 

la 1mportanc~a de los camb~os estructurales, en relac1ón con los f~nes -

persegu1dos por el plan de educac1ón. 

Obsérvese como actúa una estructura 1nadecuada en los fenómenos esco 

lares: 

1) La v1nculac1ón de la estructura escolar con la matrícula total -

del s1stema aparece en el hecho de que ella puede estorbar o desalentar -

la prosecuc~ón de estud~os más allá de la pr1mar1a. Nuestra estructura se 

ha concentrado en las cond1c10nes de v1da urbana; así, obra como freno p~ 

ra la amp11ac1ón de la matrícula total más allá del s1mple crec1m1ento ve 

getat1vo. Véase nada más el porcentaje de escuelas completas que posee el 

país en la zona rural, lo cual d1f1culta a su poblac1ón term1nar aún la -

educac1ón pr1mar1a. 

2) El rend1m1ento del s1stema se ha med1do, en parte, por el índ1ce 

de promoc~ón en cada n~vel. Contra este rend1miento obran los repet~dores 

y desertores. Una estructura educat1va puede contr1bu1r a la d1sm1nuc1ón 

de los repet1dores en el n1vel pr1mar~0, por ejemplo, y tal como lo ha e~ 

tablec~do el plan, s~ el paso de un grado a otro es en forma automát~ca; 
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. -
naturalmente, dentro de clertas oondlCl0nes de la calldacídocentE!. Y con 

lo cual se cumpllría el mandato constltuclonal de que todos tienen el de 

recho a la educaclón prlmarla como mínimo. El dlagnóstico, no obstante c 

nocer las autorldades las causas de ese baja rendlmlento, no dlce nada -

acerca de ellos. 

3) Las relaclones de la estructura con la capacltaclón para el trab 

JO, se maniflesta de varias maneras, sobre todo en los nlveles medlo y s 

penor y la manlfestaclón negatlva más clara la presenta el número de de-

sertores de un nlvel Sln haberla lncluído. En este caso, el térmlno dese 

tor adqulere una connotaclón más grave que el slmple abandono de la carrl 

ra antes de graduarse; slgnlfloa no haber culmlnado una formaclón de la 

que se ha reclbldo suficlente lnflujo para desarrollar una conciencla di 

superlorldad, con respecto a los que no la comenzaron. 1/ 

La reforma de la estructura educacl0nal como parte de una reforma Pl 

lítlca, soclal y económlca, es un medio que por su sola apllcaclón poslb. 

lita la Soluclón de muchos problemas escolares y Solucl0na aquellos que 

son ocaslonados por una estructura antlcuada e lnadaptada. 1/ Los camblo' 

de estructura son vlslbles no sólo al docente, Slno a las famlllas, empr! 

sas, slndlcatos, partldos polítlcos y sus consecuenClas lnteresan a todo~ 

por el beneflclo que atraería. 

En el dlagnóstlco se debe hacer ver que un camblo estructuial lnfl~ 

rá en la capacltaclón y perfecclonamlento del maestro, en la revlslón de 

planes y programas de estudlo y en la elaboraclón de textos escolares mo-

dernos y medl0s dldáctlCOS eflclentes, y no como ahí se ha establecldo 

1/ Se recomlenda la obra del Dr. Dlno Carelll IIAnállsls y Reforma de la -
Estructura Escolar" (ILPES), poslblemente el trabaja más completo que 
eXlste sobre la materla. 

1/ Carelll. Opus Clt. Pág. 10. 
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que estos camblos cltados pueden lnflulr en los de estructura. 

Otros aspectos no menclonados son los referentes a: 

La eXlstencla de un slstema de enseñanza anacrónlc , que hace del a

lumno un receptor de conoclmlentos, cuya únlca funolón es retenerlos para 

un examen. Es urgente un slstema dlnámlco que d9s~erte al estudlante esa 

lnlclatlva por la búsqueda de una expllcaclón clentíflca de un fenómeno -

en estudlo, a la vez que le permlta adqulrlr esa formaclón y esa capacl-

dad de razonamlento para resolver aún los mlsmos problemas de la vlda. 

La ausenCla de dlrlgentes en los puestos estratéglcos del Mlnlsterlo, 

verdaderamente capacldatos para que cumplan con las dlfíclles tareas del 

desarrollo de la educaolón. 

La causa de la desvlnculaclón entre los nlveles y mucho más entre -

las modalldades del slstema, problema que se acentúa entre la enseñanza -

secundarla y unlversltarla, ahora que ésta ha elevado sus capacldades. 

La causa del dlvorclo que eXlste entre la Unlversldad de El Salvador 

y el Minlsterlo de Educaclón. El avance unlversltarlO de los últlmos años 

-aletargado por autorldades que esperaron, talvez, que ese camblO se orl

glnara en el Mlnlsterlo de Educaclón para todo el slstema- hará refleXlO

nar (y es necesarlO que lo logre) a las autorldades de Educación, en cuan 

to a que, no es poslble segulr retardando ese desarrollo en los otros nl

veles, para que el desequlllbrlo que ahora eXlste no slga agrandándose --

aún más. 

La falta de orlentaclón educaclonal y más aún, de la profeslonal, lo 

cual orlgln-a desequlllbrlos que se observan en el alumno que escoge una -

determlnada carrera, obligado por la estructura del slstema, o por el --

prestlgio que ésta goza soclalmente, o por lms r-endlmlentos lucratlvos -

que se obtlenen a través de ell;:¡~ tnrln 1 n rllAl nn nnrACl IJPrpCl rl", nT"1 n<=>n '" 
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fracasos escolares. 

BIBLlOTEC ... ·F~C CIENCI"'~ ECONOM 
Unlv8r.ldad de El Salvador 

La ausenc~a de una verdadera superv~s~ón que cumpla una func~ón ---

real, que es el reconoc~m~ento permanente y metód~co del s~stema, para -

comprobar que produce los resultados prev~stos y que actúa en fo~ma 1e--

gal y pedagóg~camente correcta, y para rect~f~car (o proponer)las ~nsuf~ 

c1enc1as e 1rregular1dades que observe. Cumple con todo esto el actual -

Superv1sor? De n1nguna manera, p1énsese en la labor que desempeña, por -

ejemplo, cuando 1nspecc10na las labores de un coleg10 pr1vado, de donde 

él m1smo es profesor hora-clase. 

La eXlstencla de un carácter burocrát1co en las act~v~dades adm~n~~ 

trat~vas de la educac1ón. 

No c~ta absolutamente nada sobre la actlvldad desarrollada en la --

educaclón física, la cual actúa como un complemento fundamental a la for 

maclón ~ntelectual del alumno. 

Tal como se estud1ará en la programac1ón tamb1én, se ha efectuado -

un trabajO de reconoc1m1ento a n1vel global, Sln entrar a otros de caráQ 

ter reg10nal o sectorlal, que llevan por objeto ident~f1car desequ~li---

br1os, problemas y neces1dades concretas de local~zac~ón, d~str1buc1ón y 

cond~C10nes de func~onamiento de los serV1C10S educat~vos. Este conoc~--

m~ento pormenor~zado perm~te ub~car las neces1dades educat~vas eV1denc1~ 

das de modo general en el d1agnóst1co global y fac111tar la programac1ón 

de las acciones específ1cas para su sat1sfacc1ón. 

B) LA PROGRAffiACION y LA DECISION. 

La programac1ón representa la etapa central del proceso de planea--

m1ento. Su Objet1vo es conceb1r las metas, los plazos, los 1nstrumentos, 

la índole y secuenCla de las aCC10nes 1nd1spensables para sat1sfacer las 

neces1dades eV1denc1adas en el dlagnóst1co. 

Sl el dlagnóst1co se ha elaborado cU1dadosamente, corresponde ahora 
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emprender la cowpleJa labor de trazar un plan de durac~ón y conten~do pr~ 

C1S0 para actuar slstemátlcamente sobre la s~tuac1ón evaluada y hacerla -

evoluc~onar según lo pleneado. 

Esta etapa constltuye un ejerC1Clo complejo de racl0clnlo , proyec---

Clón y cálculo en que, medlante aproxlmadamente suceSlvas y comb~naclón -

de alternat~vas, se llega a conflgurar un modelo de desarrollo educatlvo, 

que es poslble obtener dentro de las 11mltac10nes que lmponen, la sltua--

clón de que se parte, las clrcunstanclas polítlcas y socl0-económlcas --

eXlstentes y los recursos dlsponlbles.ll 

En el proceso de programaclón se dlferenclan dos fases: una, en que 

los planlflcadores, a la vlsta da las conclusl0nes dlagnósticas, elabo---

ran las alternatlvas del plan; y otra en la que se someten esas alternat~ 

vas al anállsls y escogencla por parte de los responsables de las decls1Q 

nes en materla de educaclón y se procede a estructurar en detalle el plan 

que ~mplemente la alternatlva eleglda. Esta segunda fase es lndlspensable 

Sl se qUlere partlr de una base f~rme a la labor de 13 formulaclón del --

plan. Es aquí donde se entabla lo que debe ser una dlscuslón fructífera, 

entre planlflcadores y eJecutlvoS, entre técnlcos y polítlCOS, donde se -

deben eVltar frlccl0nes entre los técnlcos que preparan un plan que JUz--

gan deflnltlvo y eJecutlVOS que no lo toman en cuenta y lo camblan y ree~ 

tructuran por su cuenta. 

Los nlveles del dlagnóstlco y la programaclón deben corresponder a: 

a) El dlagnóstlco y la programaclón globales o de conjunto del desa-

rrollo educativo. 

b) El dlagnóstlco y la programatlón sectorlales en los dlversos com-

ponentes de la estructura educatlva: parvularla, prlmarla, medla, supe---

il Romero Lozano, Slmón. Opus Clt. Págs. 25 y 26. 
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rlor, de adultos, etc. 

c) El dlagnóstlco y la programaclón regionales. 

Ya se dlJO que lo elaborado en El Salvador se refiere a aspectos -

globales, Sln referlrse a los otros nlveles; desgracladamente sobrepasa 

los límltes de este trabajo establecer un detalle de los demás. Se proc 

derá, pues t a anallzar el prlmer lntento de planeamlento educatlvo efee 

tuado en El Salvador, que forma parte del Plan Naclonal para el Desarrc 

110 Económlco y Soclal 1965-1969. 

Tal como se ha hecho ver, la economía salvadoreña ha evoluclonado 

en los últlmos 15 años a un rltmo muy lrregular, pues las tasas de crec 

mlento del PNB y de la renta naclonal no han sldo suflClentes para logr 

un desarrollo adecuado. Esos nlveles de lngreso, unldos a la gran desl

gualdad en la dlstribuclón de la renta, el atraso en la agrlcultura, la 

escasez de los recursos flscales para atender las creclentes responsabi 

lldades del Estado, así como la vulnerabllldad y llmltaclones que sufre 

la economía salvadoreña en vlrtud d~ la estructura de su producc16n y d 

su comerClO exterlor, son causas del baJo nlvel de vlda, en especlal de 

la poblac16n rural. 

Es lmposlble que esta sltuaclón no lnClda negatlvamente en el nlve 

educatlvo de la poblaclón. Contrarlamente, esta sltuaclón expllca, en mi 

chos casos, el alto índlce de deserclón escolar, la dlsperslón de edade o 

en los dlversos grados de enseñanza, las dlflcultades de acceso a la es

cuela, la aSlstencla lrregular y tantos otros problemas como los ya ex-

puestos. A su vez, ese mlsmo baJo nlvel contrlbuye al estancamlento de . 

la promoclón econ6mlca y soclal, pues las llmltaclones educatlvas obsta

cullzan la formaclón de mano de obra profeslonal y técnica, entorpecen -

la lnvestlgaclón tecnológlca y la dlfuslón de lnnovaclones, lirnltan los 

patrones de consumo, diflcultan la formaclón del háblto de ahorro, la --
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adaptabilldad a cambl0s económlCos y la partlclpaclón actlva de los dlS--

tlntos sectores soclales en las tareas del desarrollo; este conjunto de -

fenómenos han sldo blen llamados los componentes de la Itcausaclón Clrcu-

lar". 1/ 

El Plan es consclente de que Sl se desea lograr un crecimlento econó 

ml.CO 2/ satlsfactorl.o, es necesarlO impulsar la educaclón en todos los nl 

veles, pues una mejor educaclón es una condlclón l.ndl.spensable para la 

consecuClón de los obJetl.vos del desarrollo lndustrlal y agrícola, ya que 

el aprovechamlento de las téonlcas modernas y el aumento de la productlv~ 

dad solamente se logran cuando la mano de obra tlene la capacldad para --

aSlml.lar esas técnlcas. A~n la mano de obra no Callfl.cada de un país alf~ 

betlzado posee un nlvel más alto de productlvldad que la de otro donde es 

analfabeta, por eso los beneflCl0S económl.cos obtenl.dos de la educaclón -

prl.marl.a unl.versal son lncalculables. 

El plan coml.enza detallando los problemas más relevantes de la educ~ 

clón en la actualldad, que ya se estudlaron en nuestra páglna 95; prosl.--

gue detallando los obJetlvos generales persegul.dos y que se resumen así: 

1- Poner a la dlSposlclón facl1ldades adecuadas para que sea matrlc~ 

lado el 100% de los nlños de 7 años en todas las regiones del ---

país .. 

2- Lograr una mejor coordl.naC1Ón entre las modalidades de la educa--

clón medl.a, los cuales se encuentran separados actualmente4 

3- Expandl.r 199 serVlClOS educatlvos conjuntamente con el sector prl 

vado, el cual desempeñará un papel lmportante en el programa edu-

caclonal. 

11 Banco Central del Perú. ItProgramaclón y Desarrollo Económlco ll
, Tomo 

III, Pág. 283. 
1/ Se observa que en el Plan se ha usado lnsltl.ntamente conceptos como 

evoluclón, progreso, cr8clmlento e lndustrlallzaclón como sinónlmos de 
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4- A largo plazo la educaclón secundarla en el plan báslCO debe ser 

la matrícula unlversal de todos los nlños que se encuentran en -

esos grupos de edad. 

5- Aumentar el número de graduados en la prlmaria, así como aumen--

tar el número de candldatos al plan báslCO. 

6- La construcclón de los edlflcl0S necesarlOS para tender ese fue~ 

te lncremento de las matrículas. 

7- La reestructuraclón del plan de estudloS del plan báslCO y del -

bachl1lerato. 

8- Preparar al estudlante para que contlnúe su educaclón en los ni-

veles superl0res. 

9- Cubrlr la necesldad de maestros que demandará el aumento de ma--

trícula. 

desarrollo económ1co. Todos esos conceptos están, Sln embargo, llmltados a C1ertos problemas y son el producto 
de SltuaClones dlferentes de lo que enClerra el concepto de Desarrollo. 

Evoluclón es un concepto de orlgen o connotaclón esenclalmente blológlca que envuelve claramente la noción 
de secuencia natural de camblo, de mutaclón gradual y espontánea. La 1dea de desarrollo no comparte necesar1a-
mente nl la noclón de naturalldad y espontaneldad con ese concepto, nl la de mutac16n gradual •. 

Pro'Qreso es un concepto aSOCl ado básl camente al adelanto técOl CO, a 1 a 1 ncorporaclón de nuevas tecno 1 ogí as 
a la modernlzaclón de las formas de producclón y de vlda medlante el uso de técnlcas, máqulnas y procedlmlentos 
modernos. Este aspecto es clertamente parte de la ldea de desarrollo, pero es apenas uno de sus muchos aspectos 

Creclmlento es un concepto slmllar al de evoluclón, por lo menos en lo que se ref1ere al aspecto de mutac1 
gradual que le es lnherente, aunque no al de eSDontaneldad o naturalldad. El concepto de creclmlento se reflere 
fundamentalmente a los problemas de lnsuflclente rltmo de expanslón de largo plazo de las economías desarrolla
das. Es el concepto opuesto a "estancaml ento secu 1 ar", en el senil do Keyneslano, y está aSOCl ado a 1 as teorías 
de la sustentaclón del pleno empleo en los países lndustrlallzados de Europa y Norteamér1ca. La teoría dinámlca 
actual debe mucho a esta preocupaclón y los modelos de creclmlento modernos a su vez han constltuído aportes fu 
damentales para el anállsls y planlflcaclón del desarrollo, aunque con severas llmltaclones, que ahora se comle 
zan a reconocer. 

IndustrlallzaClón es en realldad el parlente más cercano y el antecedente más lnmedlato del desarrollo eco 
nómlco en esta faml11a de conceptos. El desarrollo de la lndustrla ha sldo en efecto el aspecto más llamatlvo 
dlnámlco del desarrollo económlco en los países desarrollados y durante algún tlempo el desarrollo lndustrlal -
era conslderado slnónlmo de desarroll~ econ6mlco. Aunque cada día es más claro que esto no es estrlctamente co
rrecto, no deja de ser clerto que la lndustrlallzac16n en mayor o menor medlda está Slempre asoclada al desarro 
110 económlco, y tamblén lo están algunas de sus secuelas típlcas que ha traído conslgo en los países muy lndus 
trlallZadosj la urbanlzaclón, la monetlzaclón de las transacclones económlcas, el trabajo asalarlado, la slndlc 
11zac16n, la segurldad soc1al, la mayor lndependencla lndlvldual dentro de la socledad, la reducc16n en el tama 
ño de las famlllas, el trabajo femenlno remunerado, la elevaclón de los nlveles de vlda, la mayor 19ualdad de -
oportunldades soclales, económlcas y polítlcas, etc. 
1,.. _.1. L _, J 



10- Crear escuelas vocac~onales no sólo en la cap~tal s~no en otros 

lugares de la Repúbl~ca. 

11- Hacer énfas~s proporc10nal y balanceado en todos los n1veles de 

la educación. 1/ 

METAS DEL PLAN. 1/ 

Los obJet1vos antes menc1onados serán logrados por med10 del- desarrg 

110 de programas de ~nvers1ón púb110a y programas de meJoram1ento de adm~ 

nistrac1ón y planes y programas de educac1ón. Estas metas cuant1~íoables 

se oonsideran, a la vez que realistas, opt1m1stas, porque son las más ele 

vadas por lograr~ 

En el n~vel pr1mar10 se espera que la matríoula de 348 0 000 en 1964 -

hasta 484.000 en 1969, o sea un 1ncremento de un 40%. El 1ncremento de la 

poblac1ón de esa edad escolar estará en 67.500, y el proyeotado en la ma-

trícula de 136.000, o sea el doble. 

En el n1vel med10, la matrícula de plan oás1co aumentará de 30.845 -

hasta 55.435 (80%). En bach1l1erato, aumentará De 4.700 hasta 10.330, un 

120%. El número de egresados aumentará en un 110% en el plan básico y el 

de graduados de bachillerato un 70%. 

El programa com1enza con la Educac1ón Pr1mar1a, el cual habla sobre 

la d~sm1nuc1ón proyectada del défic1t en la matrícula hasta un 10%, así -

como el aumento de la tasa de retenc1ón hasta un 26%. 

Los obJet1vos pr1nc1pales son los s1gu1entes: 

1- D1sponer de los recursos necesar10S para cumplir con el mandato -

const1tuc~onal, de que todos los hab~tantes de la República t~e--

nen el derecho y el deber de rec1b~r gratu1tamente la educac~ón -

básica. 

11 Ver páginas 596-598. Tomo 11. Plan de la Nac16n 1965-1969. 
2/ Páainas 599-600. Tomo 11. 
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2- Concentrar todo el esfuerzo públ~co y pr~vado para elevar la ma--

trícula pr~mar~a a 484.000 n~ños en 1969. 

3- Deberán reduc~rse las tasas de deserc~ón que en la actual~dad sor 

elevadas. Deberán mejorarse los programas y la enseñanza. Será n~ 

cesarlo proveer las escuelas que hagan falta en algunas reg~ones. 

Se construlrán 4.400 aulas y el número de maestros aumentará de -

10.172 en 1964 a 13.472 en 1969. 

La proyecclón que aparece en el cuadro XXIII-2 de la relaclón de la 

población de 7-12 años y la matrícula proyectada, adolece de error, en --

cuanto a que la edad escolar pr~marla está reconoc~da en las estadíst~cas 

lnternaclonales de 7-14 años; es claro que al tomarla de 7-12, resulta un 

déflC~t aparentemente menor. Por otro lado, "Educac~ón en C~fras 1965" ~n 

forma una matrícula de 378, 558 para mayo/64 y el plan ha partldo de 

347.884 alumnos, Sln dar una razón. 

RelaClón entre la Poblaclón y la matrícula Proyectada 

, I 
Año Poblaclón 

I 
Poblaclón I matrícula DéflClt Déf~c~t 

7-14 7-12 !Jroyectada Real del Plan 
I 

I 
1964 595.700 

1 
462.800 347.884 247.816 114.916 

1965 618.000 , 479.900 I 358.960 138.100 120.940 
I 1 

1966 640.500 I 497.400 403.916 236.584 93.484 , 
1967 663.400 I 515.400 443.847 219.553 71.553 1 , 
1968 687.100 t 534.200 460.446 226.654 I 73.754 I 1 I 1 1969 711.400 I 553.400 ! 484.081 227.319 1 69.319 I I 

En este cuadro se han incluído las dos edades escolares, la aceptada 

de 7-14 Y la tomada por el plan de 7-12, que tampoco cOlnc~de con nues---

tras cálculos de proyecclones que sí están de acuerdo con los de Estadís-

t~ca y Censos, y son los cltados en el cuadro, por lo que se puede asegu-

rar que las c~fras del plan están subestlmadas. 





750 

700 

650 

600 

550 

500 

450 

400 

350 

300 

Ml11ares de 
alumnos 

.... -_ .... ----~-------

- l07-A -

RelaClón entre la poblaclón en edad escolar 

prlmarla y la matrícula proyectada 1964-1969. 

-_ .... ----'------------------

PoblaClón 7-14 año! 

PoblaClón 7-12 año! 

-------- Matrícu1 a 

~~ .... 
~~

-~-

~----~1~96~5----~1~9~66----~1~%~7----~19~tB~--~1~9~69~----~-------------~ 1964 

A ñ o s 



- JODO -

El 40% prev~sto en la matrícula será mayor que el crec~m~ento de la 

poblac~ón, pero no en el doble como establece el plan y el déf~c~t se re 

duc~rá a un 32% y no hasta el 10% como se ha programado. 

S~ sobre estas clfras han s~do proyectadas las neces~dades de aulas, 

éstas estarán tamb~én subestlmadas y lo m~smo se puede dec~r de los maes 

tras necesar~os para atender la expans~ón del serV1C~0. 

~ 

Un aspecto muy lmportante es el que no se observa en el plan de com-

p1star las escuelas que hasta el presente están truncas 3 según reglstros 

Vlstos en nuestra pág~na 26. 

En cuanto a la construcclón de edlflc~OS, se debe tomar en cuenta un 

aspecto notable como es el que con 2.665 centros escolares, El Salvador -

at~ende solamente el 63.56% de su poblac~ón en edad escolar pr~maria, ---

mientras que Costa R~ca con 1.846 centros, atiende el 80.60%, lo que ind~ 

ca una gran def~c~encla en el uso de esos ed~f~clOS a slmple vista, aun--

que por otro lado se entlende que en ese total de 2.655 se ~ncluyen nada 

menos que 1.762 escuelas lncomp1etas, o sea el 66.37%. 1.1 

En resumen todo lo descrlto, constltulrá un serlO obstáculo para 10-

grar que se matr~cule el c~en por clento que el plan espera para 1969. 

En el s~gu~ente cuadro s~ntét~co se refleja el verdadero aumento que 

se obtendrá con dlCho planeamlento: 

1964 1969 

a) Poblaclón total 2.824.198 3.300.000 . 
b) Poblaclón 7-14 años 595.700 711.400 

c) matrícula Pr~marla Total 378.658 484.081 
--

d) Coef~c~8nte de matrícula Pr~mar~a = c 
63.56% 68.05% 

b 
e) DéflC~t (c-b) 217.042 227.319 

f) Coef. de ausentlsmo Escolar e 36.44% 31. 95% = b 
g) Coeflc~ent8 de retenclón 20.83% 26.00% 

h) Número de maestros 10 .. 172 13.472 

i) Rªlaclón alumno-maestro c 37.2 % 35.9 %1 = h 
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B) Educación med~a. 

La educac~ón med~a académ~ca está formada por el plan bás~co y el t 

ch~llerato, otras ramas song la normal, técn~ca y voac~onal. 

En El Salvador son muy ev~dentes las l~mltaclones de poslbllldades 

para la formaclón técnlca y profeslonal de nlvel medlo, la cual es muy 1 

portante para su desarrollo, especlalmente por la necesldad que se tlene 

de técnlcos medlos para la lndustrla, la agrlcultura y otras actlv~dades 

laborales; además, son muchos los estudlantes de secundarla que no llega 

a la culmlnac~ón de sus estudloS y quedan con una formaclón incompleta. 

Esta sltuaclón obedece a que tanto la polít~ca educat~va como la organ~z 

clón de la enseñanza y la elaboraclón de planes de estudlo, no se basan 

en un estudlO rlguroso de las necesldades y condlciones pecullares del -

país, Slno en la adaptac~ón de pautas v~gentes de otros países con probl 

mas muy dlstlntos al nuestro. 

Aunque no es de fácll soluc~ón, el problema conslste en encontrar -

una estructura educatlva que sea apta para el cumpllmiento de fines pers 

nales y soclales, en el ampl~o sentldo del térm~no, y que, al mlsmo tlem 

po evoluclona a un r~tmo compat~ble con las eXlgenclas dlnámlcas del des, 

rrollo. 

Importante es el hecho, tal como lo hace ver el plan, de que no todo 

la poblaclón escolar Para el nlvel medlo constltuyen, en las actuales Cal 

dlC10nes naclonales, candldatos al estudlo de dicho nlvel. La matrícula 

se encuentra llmltada por el número de graduados de prlmarla que SOllCl-

tan 1ngreso a la secundar~a. Esto es muy cr1t1cable, porque Sl los obJet~ 

vos del plan son los de ampllar la matrícula, no debe partlr de ese llml

taclón, slno, por el contrario, proporclonar 1ncentlvoS y facllidades pa

ra qUlenes actualmente no pueden prosegu~r estudloS secundarlos. 

Las metas, tal como ya se V10, son que el Plan BáslCO aumente su ma-
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trícula de 30.845 a 55.435; en bach111erato, de 4.694 a 8!~03, ambas de -

1964 a 1969. El número de egresados de plan básico aumentará en un 112% -

Y el de bach111ere6 graduados en 170%. Según 1nforme de "Educac1ón en C1-

fras 1965", las metas para 1965 se han cump11do. 

Se ha prev1sto en forma adecuada la construcc1ón de 600 aulas para -

el plan bás1CO y 145 para bach1llerato. El ~úmero de profesores nuevos p~ 

ra el pr1mero aumentará a 934 y para bach1llerato, a 268. Se neces1ta~, -

además, 325 profesores para sust1tuc1ón en plan bás1co y 131 en bach111e

rato. 

La part1c1pac1ón del sector pr1vado en este n1vel es muy cons1dera-

ble, lo que eX1g1rá un mejor control de sus act1v1dades docentes. 

Lo que no resulta tan congruente en esta proyecc1ón, es el número de 

graduados esperados, ya que sí V1mos que las tasas de ef1c1enc1a en plan 

bás1co y bach111erato son 34% y 59% respect1vamente, parece demas1ado op

t1m1sta que se alcance una tase de ef1c1enc1a global del 70%. 

C) La Educac1ón Normal. 

Esta rama de la Educac1ón Med18 contó anter10rmente con un gran emp~ 

Je, ya que en sus establec1m1entos se forma a los maestros que han de a-

tender las aulas y las d1recc10nes en las escuelas salvadoreñas. 

Según el Plan, la demanda de maestros ca11f1cados ha crec1do enorme

mente y seguirá crec1endo, por lo q~e es de urgenc1a formarlos para res-

ponder a los requerim1entos del plan."Para lograr eso será preC1SO aumen

tar el cupo de las escuelas normales, pero tamb1én hay que pensar que si 

se proyecta mayor número de escuelas y en consecuencia mayor número de -

maestros, no hay que pensar tampoco sólo en térm1nos cuant1tat1vos, pues 

se neces1ta, además de eso, mejores escuelas y mejores maestros, para ob 

tener mejores alumnos. 

El m1n1ster1o de Educac1ón debe soluc10nar la paradoja que eX1ste en 
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el país, de que hay un gran número de maestros s~n plaza, a la vez que s 

adolece de una falta de ellos, por lo que se proyecta ~ncrementar la ma-

trícula. El prob~ema persiste toda vez que el egresado de las normales e 

renuente a trabajar en las zonas rurales y esta renuenC2a ha resultado -

por el favor~t~smo que se observa en el m~smo m~n~ster~o al otorgar las 

plazas urbanas a c~erto número de graduados con am~stades polít~cas. Est 

soluc~ón se tendrá, hac~endo obl~gator~o el serv~o~o soc~al, tal como e8 

tablece uno de los obJet~vos del programa de educac~ón normal, pero a la 

vez será neceSar~o crear algún ~ncent~vo para ev~tar el abandono de esas 

zonas al cumpl~r ese año soc~al. 

Las c~fras ~nd~can que el número de profesores de enseñanza med~a e . 

sumamente ~nfer~or que los de enseñanza pr~mar~a: 

I Número de Profesores de enseñanza 

I Pr~mar~a 1./ Secundar~a 
2/ 

1957 I 7.868 746 

1958 8.978 865 

1959 8.658 935 

1960 8.861 968 

1961 9.482 1.084 

1962 10.768 1.211 

1963 11.401 + 1. 695 

Fuentes: 1./ El Salvador en Gráf~cas 1964. 

1/ D~agnóst1.co Págs. 115-163. 

+ Dato del D1.agnóst1.co, pág~na 115. 

La total~dad para profesores de pr1.mar~a ha crec~do en un 48% y en -
I 

la med~a en 127%, hay que haoer notar s~n embargo, que en este crecim~en-

to Juega un papel ~ns~gn~ficante el de profesores de enseñanza técnica e 

~ndustr~al y hasta de comercial, quienes actualmente t~enen, a lo sumo, -

una ~gual preparac~ón que los de enseñanza aoadém~ca. 
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El alto porcentaje de maestros s~n título revela que prestan serv~--

c~o personas s~n mayor exper~mentac~ón y en el mejor de los casos, la en-

señanza med~a la at~enden personas proven~entes de profes~ones dlstlntas 

a la pedagóg~ca. como abogados, médlcos. farmacéutlcoS, o estudiantes un~ 

vers~tarios, pero son muy pocos los egresados de la Normal Superlor. 

Esa estructura pone de manlf~esto una tendenc~a al abandono de la ca 

rrera maglsterlal, por lo que este l~mltado poder de retenclón de la ca--

rrera, plantea la necesldad de un anállsls más profundo de sus causas a -

f~n de encontrar soluclones adecuadas que ellm~nen ese factor negatlvo y 

no slmplemente estlmar una tasa de retlros y abandono. 

Tampoco se enfoca de una manera específlca Sl se ejecutará alguna ac 

clón para capacltar o reemplazar a los profesores s~n título, o por lo me 

nos ya no ascender a la Clase A, Slno es a través de la eXlgencla de un -

esfuerzo porque los profesores logren tltularse, Sl aún no lo han hecho. 

"., ~- t 
O) Educaclonal. Vocaclonal y Técnlca. l 1 í ..," emC\ 

Esta rama de la educaclón medl~, no ha gozado de las prlor~dades que 

debía, no obstante la necesldad de formaclón de personal callflcado para 

el desarrollo del país en cuanto se reflere a técnlcos medlos para la ln 

dustrla y la agrlcultura. Esta rama no tlene la mlsma contrlbuclón del 

sector prlvado, que el resto de las de este nlvel, debldo a que neceslta 

fuertes lnverSlones en maqulnarla, equlpo, laboratorlos, terrenos, mate--

rlales gastables, ya sea lndustr~al o agropecuar~a, por lo que tlene que 

tener un costo de una escolarldad elevado Sl se qUlere sostener, 
, 

razon --

por la cual el Estado ha asum~do esa responsabllldad con grandes def~c~efr 

elas en la administraclón y en la Enseñanza. 

Sl se qUlere ~ncrementar el desarrollo de estas ramas para obtener -

una matrícula conslderable, se deben crear lncentlvos para dlchos estu---

dlos, que ahora no gozan de mucha aceptac~ón entre los Egresados de Plan 
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-- ·Bás~~o, esp_ac~~almente por el nombre que óbt~enen al 9..:s.~~arse de, práct~ 

camente, un "obrero cél;l~f~cado", por lo cual el Estado debe borrar esa -
--=-=_-=:...:... - - - -- . 

falsa ~dea, absurda en su conten~do, pues en otros países es una de tan-

tas carreras de prest~g~o profes~onal, a través de plát~cas y charlas pe. 

-manentes ~mpart~das a los estud~antes de pr~mar~a y plan bás~co. 

En cuanto a la formac~ón en las carreras de n~vel medlo lnfer~or, -

(vocac~onal), Sln plan bás~co, como Teneduría de Libros, Of1c1na, Taqui~ 

ca~ografía, Cosmetología, Corte y Confecc1ón, la atenc1ón por parte de ~ 

leg10s y Academias Pr1vadas, es muy numerosa, por el baja costo de su mal 

ten~mlento, al compararlo con las arrlba detalladas. 

En la educaclón salvadoreña se habla de la enseñanza técnlca y voca 

clonal como s~nón1mos, en el trabaja cltado del CSUCA aparece que: 

"es necesar10 establecer una d1ferenc1aclón de los térmlnos ut 
l~zados, vamos a d~ferenc~ar la enseñanza técn1ca de los otros· 
t1pOS de enseñanza voac~onal, y más que eso, de la que se deno o 

mlna enseñanza lndustrlal. Debe quedar claro que la enseñanza o 

técn~ca se d1ferenc18 fupdamentalmente de la ~ndustrlal, en el 
sentido de que trata de desarrollar destrezas io_~electu~ o 

no maniQulELlllaS. La enseñanza Eécn~ca aébe ~mpr~m~r en el estl 
d~~ un sent1do creat1vo y de 1nvest1gac~ón; la otra sólo pel 
slgue un grado ldeal de destrezas manuales. En la prlmera se - 
forma una concepclón del desarrollo de la tecnología en funclór 
de nuestro desenvolvlm1ento económlco; en la segunda~ la forma· 
c~ón global es débil y dlfíc~lmente se ub1ca al estud1ante en -
el med~o que lo rodea. En la pr1mera se prepara al estud1ante -
no para serv~r a una d8term~nada fábr1ca, Slno para hacerlo cor 
éXltO en cualqulera; en la segunda se perslgue un OflC10 y den
tro de éste, el ascenso sólo puede ven1r a través de la expe--
r1enCla y de las habllldades que se haya logrado desarrollar -
con maestría en el transcurso del tlempo. Estas d~ferencias, -
además, de las correspond~entes al n~vel de enseñanza, son sufj 
c~entes para establecer prevlamente, la d~ferenclac~ón entre a~ 
bos t~pos de educac~ón y obedecen, más que todo, a un enfoque . 
objet~vo de las neces~dades de ambas en el mercado de trabajO", 

Con base en lo anterlor, puede aflrmarse que en El Salva-o 
dar no ex~sts el nlvel de enseñanza prop~amente técn~ca, s~no -
una preparac~ón de ~nd1v~duos, sobre la base de la enseñanza 
pr~mar~a, para la ejeCUC1Ón de func~ones en el trabaja. Esto c~ 
rresponde a la enseñanza vocac~onal, que puede subd~v1d~rse, sr 
cuatro categorías: Escuelas ~ndustr~ales, defin~das anterlormer 
te, que se ded~can a la_ formac1ón de obreros callf~cados que -
slrven, fundamentalmente, en el sector manufacturero y en el dE 
construcclón; Escuelas Agrícolas, que hacen énfasls en los estL 
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dlOS agropecuarlos, especlalmente en el aspecto práctico; ~-
cuelas Comerclales, que se dldlcan a la formaclón de áuxllia-
res de oflclna, con cursos de secretarlado comerclal, mecano-
grafía y teneduría de llbros; y Escuelas de Educaclón para el 
Hogar, dedlcadas a la formaclón de la mUjer en las labores de 
la casa, y en algunos casos para el trabajo en clertos talle-
res, como costura, confecclón, belleza, etc. 

La enseñanza voac~onal se ~mparte en dos nlveles d~feren
tes del slstema educatlvo~ el prlmero de ellos, posterlor al -
sexto grado de la prlmarla, comprende la enseñanza comerclal -
con especlalldades en Nlecanografía, Taqulmecanografía, Of~clna 
y Teneduría de Llbros a cargo de las Escuelas Comerclales o r~ 
laclonadas. EXlsten tamblén las especlalldades en las Escuelas 
e Instltutos Industrlales, que lmparten mecánlca general, meci 
nlca automotrlz, electrlcldad, radlo, cerreJería, fontanería, 
carplntería, ebanlstería y construcc~ón de edlflclOS. Además, 
ex~ste una Escuela Vocac~onal Femenlna en la que se enseña CO~ 
tura, bordado, COClna, economía doméstlca, etc. y una Escuela 
de Artes Gráflcas en la que se reclbe s~multáneamente el Plan 
BáslCO. Después del Plan Básico de la enseñanza medla, y por -
tanto a un nlvel más elevado que el anterlor, están otros ---
planteles de educaclón vocaclonal, que lmparten las especlall
dades de Secretarlado Comerclal, Contaduría, Enseñanza Normal, 
Enfermería y Agrlcultura. En el anterlor anállsls de la ense-
ñanza secundarla se lncluyeron los estuoloS del prlmer grupo -
que se reallzan en la Escuela de Artes Gráflcas, puesto que en 
los tres años se reclbe educaclón regular de Plan Báslco; tam
blén se lncluyeron las especlalldades d8 Contaduría y Enseñan
za Normal del segundo grupo, ya que permlten el acceso de sus 
graduados a los estudloS del tercer nlvel (Educaclón Superior 
no Unlversltarla y Enseñanza Unlversltarla). 

Cuadro Resumen de la Educaclón ffiedla 

r-------------------------------------~1~96~4~-----------------7l79~69~--1 

I 
a) Pobloclón Total ¡ 2.824.198 

b) Poblaclón 15-19 años 
I , 

c) Demanda Total de matrícula 20.8% I 
de b) i 

d) matrícula Total en Educaclón medlal 

Plan BáslCO 30.845 I 
~~~:~;~:~ato ~:~~~ l' 

Normal 7.532 
Vocac~onal y 
Técnlca 1.322 

e) DéflClt (c-d) 

f) Coeflclentes de matrícula en 

clón medla = d 
C 

+ CIfras del Plan. Matrículas de Octubre. 

I 
I 

EdUC.5!1 

I 
I 

279.200 

58.074 

46.633+ 

11. 441 

26% de b) 

55.435 
10.330 

3.000 
12 .. 804 

2.000 

80.30% 

3.300.000 

346.100 

89.986 

83.569 

6.417 

92.87% 

El Plan no toma en cuenta la enseñanza comerc1al n1 aquellas carreras técn1cas que no neces1tan el c1clo bás1co. 
I ~ r~7ñn nY'nh~hlD oc nllO 01 ¡:,"C"+~~n nn ,,+,nn,.,t,.. ,.,ton .Jo,,,,,., ~ .... .... ,.1.,,.. .... ,..'\1.."" n"" 1 ....... nll .... l .... ro ro ....... "",..' 11" .... T", ... ",rllI""( ... ,.1 .... 1., 
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Tal como el Plan lo toma, que la demanda de matrícula está formada 

por los aprobados del sexto grado de pr~mar~a, resultan metas ajustadas 

las necesldades, pero al tomar la poblaclón en edad escolar med~a, resul 

ta un déf~Clt conslderable. 

Educaclón Superlor. 

En este nlvel, eXlsten tres tlpOS de Enseñanza que son lmpartldas e ' 

la Escuela Normal Superlor, Escuela de Servlclo Soclal y la Unlversldad& 

Aunque en sí no se tlene mayores proyectos para las dos primeras, 1, 

UnlverSldad se tratará aparte, por constltulr la máx~ma ent~dad de forma 

clón profeslonal y clentíflca en el país. 

E) Normal Superior. 

Se puede declr que ya se ha sometldo a conslderaclón el proyecto de 

que ella se lncorpora a la Unlvers~dad ya que su funclonam~ento admlnls--

tratlvo adolece de def~clenclas en la actualldad. La organlzac~ón docentE 

se vería muy mejorada de aceptar tal proposlclón, sobre todo que en atrae 

países de Centro Amérlca ha dado muy buenos resultados la medlda de que -

la formaclón de profesores de enseñanza medla sea en la Unlversldad. 

La Escuela, tomando en cuenta ese deflclente funclonamlento, ha efee 

tuado un estudlo de mejOramlento en sus actlvldades, ya que el mlsmo pIar 

le ex~ge una mayor y mejor promoclón de maestros, por lo que se ha lnlcl~ 

do un proyecto de reforma con asesoría del Departamento de Plan~f~caclón 

del mln~sterlo de Educaclón y Consejeros lnternaclonales. 

Entre los Objetlvos que se perslguen es la de aumentar la matrícula 

de 593 en 1965 a 1.600 en 1969, o sea caSl tripllcarla y por lo tanto au-

mentar el número de graduados de 166 hasta 500 y mejorar su preparaclón. 

Así también se proyecta construlr el EdlflCl0 de la Escuela, el cual con-

tará con el todo equlpo necesar~o para su.s funclones. No obstant-e--lu--u"l.~'='-

cho, a flnes de 1966 no se ha ~omenzado slquiera esa construcclón. 
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Sobre la formaclón de trabajadoras soclales, el Plan no lncluye nln-

gún proyecto. 

F) La Universldad. 

Ya se ha dlCho que nuestro máxlmo centro de estudl0S, a partir de 

1963, lnlc~ó un período de reforma, el cual la ha sltuado muy adelante de 

los otros nlveles del slstema. 

En realldad, hablar sobre la organlzaclón y funclonamlento de la Un~ 

versldad, su proceso de reforma y su planeamlento, requlere un estudlo e~ 

pecífico, tal como el que se ha hecho en el presente para todo el slstema; 

salvando eso, aquí se concreta el estudlo de su Planeam~ento.l/ 

Es lndudable que el atraso educatlvo en el país ha tenido gran ln---

fluencla sobre la educaclón unlversltarla. Tanto factores exógenos como -

endógenos han contrlbuído a que la Unlversldad no sea para el país lo que 

slgnlflca para otros, con slmllar grado de desarrollo que el nuestro. El 

Plan de la Naclón, qu~ ha tomado la lnformaclón del Plan QUlnquenal Un~--

versitarlo, aunque en una forma brevíslma, ha expuesto la lnformaclón re-

ferente a la sltuaclón y sus proyecclones. 

El Plan elaborado por la Unlversidad comprende el diagnóstlco, la --

programaclón y su flnanolam~ento, aunque adolece del marco legal que como 

1nst~tuc1ón autónoma la r1ge y no se puede af1rmar que está completo, ---

pues faltan datos bás1cos para el planeam1ento de los cuales muchos se --

han estlmado, ya que n1 las m1smas facultades poseían una lnformaclón ---

exacta de sus actlvldades anterl0res, aún datos básicos como matrícula, -

graduados, aprobados; por otro lado, la falta de un personal especlallza-

do, o con oonoclmlentos proplamente acerca de Planeamlento Educat1vo, no 

permltló un anállsis más detallado de los problemas unlversltarl0s. 

1/ Para unal~ocmaclón recientíslma de la reallzaclón y alcances de la Re
forma Unlversltarla, ver la Revlsta "Educaclón", Nº 8-9 de la Facultad 
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Se h~zo ~v~dente la falta de ~nformac~ón estadíst~ca, no obstante -

que ex~ste una Oflc~na de Reg~stro que debería controlar todo lo referen 

te al movlmiento lnterno, lo que se fac~l~taría por contar con un equlpo 
~ 

1.B.m., en el cual se nota un gran desperd~cio por el uso que se le da -

con respecto al que deb~era ser, y no talvez por deflclenc~a del persona 

que lo atlende, Slno porque no eXlste una reglamentaclón lnterna que de-

termlne el control en la Oflclna Central de todas las actlvldades adm~n1 

trat1vas, f1nanc1eras y docentes desarrolladas en la Un1vers1dad, al cua 

se someten todas las dependenc~aso Of~clna de Reg~stro y Oflc1na Central 

deberían desarrollar a la par sus act1vldades. Se supuso que éste hub~er. 

s~do uno de los pr~m8ros pasos que daría la Gerencia al ser creada, pero 

aparte de un mejOramlento relat~vo que se ha observado en las of~c~nas di 

Contab1l~dad, no ha cumpl~do con sus verdaderos objet~vos en 2 años de -

trabaja. 1/ 

Otro aspecto es que el planeam~ento se ha efectuado s~n ninguna COOl 

d~nac~ón con el nlvel medlo, así, puede observarse que ambas metas no cm 

c~den y no será remoto que para 1969 contlnúen los graves desequ~llbrlos 

en el funclonamlento educat~vo. Por ejemplo, según el elan, para 1969 se 

proyecta graduar 3.547 bachllleres, m1entras que la Unlvers~dad calcula -

para el m~smo año un cupo de adm1slón máxlma de 2.000, o sea que se qued~ 

rán Sln lngreso 1.547 bachilleres y si se agrega el número de contadores 

y profesores que Sollcltarán cupo, no será una grave sltuaclón para el --

s~stema educat~vo? 

Es claro que se puede declr que la Unlvers~dad Catól~ca contr~bulrá 

a absorber esa poblaclón Sln lngreso, pero ésta es otra ln~tltución Sln -

nlngún tlpO de programacJón y es notable que el Plan de Educaclón nl Sl--

1/ Un buen estudlo sobre las deflclenclas adminlstrativas de la Un~versl
dad se puede ver en "Educaclón", Revlsta de la Fac. de Human~dades Nº 
8-9, "Algunas Conslderaclones sobre la Reforma Adm~nlstratlva" del nr. 



- 118 -

qu~era toma en cuenta su func~onam~ento para el período. 

Para el desarrollo económico y social es muy necesar~o la elevaclón 

del n~vel superl0r en todo aspecto, s~ se parte del lo3%-de población 

unlversltarla para 1964 en relac~ón a la total y que sólo un 10% se gra-

dúan aotualmente, son estos~ obstáculos oon que tropleza el desarrollo -

salvadoreño, por lo que debe ser de gran lnterés para el Estado promover 

esa elevaclón. De ello parte el Plan de la Naclón para determlnar los ob

Jetlvos de la Unlvers~dad en el qUlnquenlo, los cuales se resumen asíg 

1) Aumento de la matrícula. Se espera que para 1969 sea de 7.448, o 

sea un 119% mayor que en 1964 que fue de 3.406. 

2) Mejorar, a través de las reformas sustanclales, la ef~c~encia del 

s~stema de la Un~versldad, académlco y admlnistratlvo o 

3) Establecer núcleos docentes báslcos dedlcados a la docencla e ln

vestlgaclón, estructurados en Departamentos. 

4) Establecer la carrera de Profesor Un~vers~tar~o, aumentando el nú 

mero de profesores a tlempo completo, en lugar de depender del 

profesor hora-clase. 

5) Establecer facl1~dades para que el estudlante, en un 80% al flnal 

del qUlnquenlo se ded~que a tiempo completo a la actlvldad unlve~ 

sltar~a. 

6) Crear las fac~lldades necesar18S para que estudlantes y profeso-

res puedan reallzar una eflcaz tarea un~versltarla~ lncluyendo la 

bores de lnvestlgaclón. 

7) Aumentar el número de graduados y elevac~ón del índ~ce de ef~clefr 

cia. 

8) ConstrucClón de edlflclOS para aulas, laboratorios, blbllotecas, 

resldenclas estudlantl1es e lnstalaclones deportlvas. 

Es dl0no de menClonRrS8. el orAn psfuer7n efectUAdo Dar el desarrollo 
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fíSlco~ ya que actualmente están en todo el área de la Cludad Unlverslta-

rla todos los edlflcios de las facultades, de las cuales sólo faltarían, 

Humanldades y medlclna y la Blblloteca Central, trabajos que ya están ade 

lantados en su construcclón, a su vez el edlflclO de Clenclas y las Resl-

denClas Estudlantlles quedaron termlnadas en el período del últlmo Rector 

lo que produjo que las autorldades tuvleran serlOS problemas para conse--

gUlr fondos presupuestarloS por esa fuerte lnverslón que se demandó. Las 

clfras demuestran que el presupuesto unlversltarlo caSl se trlpllcó en el 

_ período_1962-1966, al ser de I 3.810.032 Y I 9.186.675, respectl' amente y 

los gastos de Inverslón qUlntupllcados de I 300.000 en 1963 a ~ 1.500.000 

en 1966. 1/ Sln embargo, tal como lo d1ce el plan, Subs1ste esa lmcompren 

81ón en las esferas gubernamentales, al poner barreras al lmpulso flnancl 

ro que en forma dec1s1va debe br1ndarse a esos planes de desarrollo, que 

81 contlnuaran, sería muy dañlno para el futuro de la Un1versldad, espe--

c1almenta ahora que sus actlvldade8 gozan de un planeamlento, cuya cohere 

cla eXlge para el alcance de unas metas, el oumpllmlento de otras prev1as 

Un requlslto bastante problemátlco tlene el plan de la Unlversidad, 

como tamblén el Plan General de Educaclón y es el hecho de que se lleven 

cabo reformas admlnlstratlvas. Como ya se hlZO ver, eX18te un gran número 

de funcionarlos cuyo únlco oonoclm1ento es, a lo sumo, que eXlste un plan 

desconoolendo su conten1do, flnes y metas, lo cual no dejará de perJudlca 

su eJecuclón. 

Para elaborar un cuadro de resumen en este nlvel, es más dlfíCl1, de 

bldo a que no se puede est1mar la Demanda Total de la matrícula unlverslt 

rla, nl slqulera en forma aproxlmada. Tampoco sería correcto tomar la po-

blaClón de 20-24 años como la demandante, pues al calcularla tendríamos -

(sólo para la Un1versidad): 

1/ mamarla de las ACtlVldndes Unlverslt~rl~S. 19h5-19hh. 
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a) Poblac~ón Total 

b) Poblac~ón 20-24 años 

c) Matrícula total 

d) Coeficiente de Matrícula en relac~ón 

a la poblac~ón c 
total = -a 

e) Coef~c~ente de Matrícula en relac~ón 

a la poblac~ón escolar = c 
b 

f) oéf~c~t 

El Salvador en Gráf~cas 1965 - O.G.E.C. 

Extrapolac~ón en base a "Proyecc~ones de 

El déf ~cl.t que resulta en esa forma de 

I 
I 

1964 

2.S24.19S.§./ 

222.500 

3.406 

1,2%0 

15,31%0 

219.094 

1969 

3.300.000.Q./ 

272.S00 

7 .. 44S 

2,3%0 

27,31%01 

265.352 I 

Poblac~ón 1961-19S1". 

med~c~ón es cuantl.oso sumame.!l 

te; s~n embargo, se observa en lo planeado un meJoram~ento en los coef~--

c~entes de matrícula, respecto a la poblacl.ón total y en esa edad escolar. 

Para terminar, parece muy adecuado Cl.tar los párrafos del plan un~--

vers~tar~o, donde se ref~ere a la neces~dad de planear a largo plazo: 

"Al dar este paso trascendental asentado sobre bases cl.entíf~cas y -

educac~onales, tanto el Gob~erno como la Un1vers1dad no pueden desconocer 

que ello 1mpl~ca una gran responsabl.l1dad. En efecto la decl.s1ón de am---

p11ar su programa ~ntegral de educacl.ón super~or que ya ha comenzado a d~ 

sarrollarse, s~gnifl.ca al ml.smo tl.empo la decisl.ón de sostener e l.mpulsar 

en forma progres~va dl.cho programa. Ya no se puede volver sobre los pasos 

l.nl.cl.ales, por los que las l.nVerS10nes deberán ser sostenl.das y acrecent.§. 

das año tras año, con el objeto de resolver gradual y progres~vamente el 

problema de la Educacl.ón Super10r. 

En mater~a de educac1ón, el país no puede contl.nuar un desarrollo a~ 

b~trar~o que se haga s1mplemente con el cr~terl.o de las personas que mo--

mentáneamente están al frente de la d~reoc1.6n. Es ~nd1spensable entrar en 
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~n~ etapa de cu~dadosa planeac~ón _ a largo plazo. No puede cont~nuar tamPJ 

co el desarrollo educaclonal sustent~do por ~n financlamiento lmprevlsi-

bIe, Slno que, por el contrar~o~ debe preveerse a largo alcance, tanto p~ 

ra las ~nvers~ones de cap~tal como para gastos de operac~ón. 

El crec~m~ento un~vers~tarlO debe reclblr un lmpulso superlor al crf 

Clmlento de la poblaclón y al creclmlento económlco del país. Es eVldentf 

que el desarrollo acelerado de la educaclón supérlor lmpulsará notablemeJ 

te el desarrollo económlco naclonal en un plazo relatlvamente breve, pro 

porclonando los recursos humanos técnlcOs y clentíflcoS que el país re--· 

qUlere ll
• 

1/ 

Flnanclamlento .. 

Para un detalle del flnanclamlento del Plan Educatlvo de El Salvado 

sería necesar~o reproduclr los cuadros que aparecen en el tomo 11 del --

Plan QUlnquenal, lo cual no tlene objeto en este trabaJo. 

Las fuentes del flnanclamlento son el Goblerno Central, los ffiunlcl-

pl0S, lngresos de los estableclmlentos públlCOS (pagos hechos por alum--

nos) y préstamos e~tranJeros. 

Es lmportante conocer en esta operaclón, la proyecclón del Presupue~ 

to de Educaclón que se destlnará para gastos de Inverslón y de Operaclón 

en cada rama y dependencla, para conocer la dlstrlbuclón del flnanClamle! 

to. 

El Plan tlene resumidas esas proyeccl0nes en su anexo de cuadros ad 

clonales sobre aspectos flnancleros del plan de Educaclón. Se expondrá e. 

cuadro XXIII( sólo totales) y el cuadro de la páglna 196 del tomo 1 que 

contlene la dlstrlbuclón de la lnverslón públlca físlca, del cual se tomé 

rá la parte de educaclón: (en m~llones de colones). 

11 Plan de la UnlverSldad. Págs. 37-38. 
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1 I I \ 
, 

i 1965 1966 1967 I 1968 l-969 Total 

I I Inversl.ón Físl.ca I 10,73 11,11 12,48 12.55 I 14,09 óú.96 
I 

, Prl.marl.a 
I 

5,75 4~60 4,60 5,18 5,18 25,31 

Medl.a - 1,76 2,53 2,67 3,52 10,48 ! 

- I I Normal 1,81 0,42 0,76 0,45 0,51 3,95 

Normal Superior I - 0,50 0,60 - - 1,10 

Técnl.ca 0,30 0,33 0,49 0,25 0,38 1,75 

Otros Programas 0,37 0,50 - - - 0,87 

Unl.versidad I 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 17,50 

T o tal 10,73 11,11 12,48 12,55 14,09 60,96 
! 

Gastos corrl.:ntesl 44,40 49,18 55,23 61,12 67,71 

Unl.versl.dad i 7,64 10,05 11,71 14,27 15,95 - --

T o t a 1 I 52,04 I 59,23 I 66,94 75,39 83,66 

Total de Gastos -
! I 

I 
-

Corrientes y de -

1 I Inversl.ón. 62,77 70,34 79,42 87,94 97,75 
I , 

+ Tomado del cuadro NQ 3 del Plan Universl.tarl.o - Pág. 69. 

El programa propone una inversión de 60,96 ml.11ones de colones en el 

período, dl.strl.buídos en la sl.gul.ente forma: ~ 27,93 para educacl.ón prl.m~ 

rl.8, vocacl.onal y desarrollo 'de la comunl.dad; ~ 5,05 para formacl.ón de --

maestros; ~ 10,48 para la ampll.acl.ón de la secundaria académica y ~ 17,5 

para la ampll.acl.ón de la Unlversl.dad. Se plenaa reall.zar estas inversl0--

nes a un rltmo creClente desde 10,73 ml110nes de colones en 1965 hasta --

~ 14,09 en 1969. Como habrá qqe mejorar las facl.1ldades físlcas, adqulrir 

mejores materiales de enseñanza y aumentar los sa1arl.os de los maestros, 

los gastos corrientes aumentarán de 44,40 ml110nes de colones en 1965 ha~ 

ta ~ 67,11 en 1969, sin l.nClUlr a la Universldad. 

Se puede observar que el plan de educaclón se flnanCl.ará a través de 

fuentes lnternas y externas, entre 108 cuales flguran el presupuesto, los 

recursos orOOlOS. oréstamos v don;clo~es. Un oaís como El- Salvador. ni --



- 123 -

aún otra más desarrollada, na se podría f~nanc~ar can recursos propias t 

da un plan de esta índole, por eso será necesar~o la ayuda externa; asi 

se puede ver en el cuadro XXIII-2 anexo, que la ayuda externa va a osc~-

lar entre el 33% y el 100%. En real~dad, no puede ser de otra forma y lo 

ún~co que se puede dec~r es que la real~zac~ón del plan se enfrentará a 

grandes dlflcultades Sl por una u otra causa esa ayuda externa dejara de 

func~onar. La vulnerabllldad man~festada, constltuye uno de los aspectos 

más del~cados del plan. 

Son muy aprop~ados los conceptos que al respecto man~f~esta una de . 

las obras más completas sobre Planeam~ento de la Educac~ón hablando sobrl 

el flnanclamiento lnterno. 11 "En los países en desarrollo, la gratu~dad 
slstemátlca (partlcularmente en el segundo y tercer nlvel) benefic~a so-

bre toda a las clases más holgadas y const~tuye una pérdida de gananc~as 

para el Estado y para la educación mlsma. No se pueden excluir automát~~ 

mente en los países de escasos recursos los estudloS pagados por aquello! 

que pueden pagarlos; pero las estudloS pagados presuponen un SÓlldo SlStE 

ma de becas que aseguren a todos los alumnos capaces, y especlalmente a • 

las nlños de las zonas rurales, la pos~b~l~dad de cont~nuar su educac~ón' 

En el apartado "Es la Educaclón un buen sector para el f~nanc~amien· 

to externo"? dlce: 

"Las d~v~sas extranjeras deben utll~zarse ante todo para.obtener lo 

que el país no puede produclr; es dec~r, un país na debe ~mportar lo que 

puede obtener localmente. Las ~mportac~ones que neceslta la educac~ón de • 

un país en desarrollo son relat~vamente l~m~tadas: personal de calldad, -

textos, eqUlpo de laborator~os y talleres, c~ertos mater~ales de construE 

c~ón. Aún en esta lista restr~ng~da~ qUlzá sería más provechosa para el -

17 UNESCO - La Practique de la Planif~cation Educatlve dans les Pays en -
Development. Traducclon del lLPE5. Págs. 78-81. 
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desarrollo del país, salvo en casos de urgenc~a, utillzar las d~Vlsas ob

tenldas de los préstamos no para comprar textos confecc~onados, Slno para 

crear las lmprentas y una fábrlGa de papel; no para mater~ales de cons--

trucclón, Slno para la fabrlcaclón local de estos materlales. A veces las 

divisas extranjeras estarán mejor ut~llzadas s~ se les empleara para f~-

nanciar, más que la educaclón en sí misma, los sectores de la economía -

que sumlnlstran elementos de la mlsma. 

Por otro lado, establece que la ayuda ~nútll es s~empre perJudlc~al, 

Jamás se debe ped~r o aceptar ayuda que const~tuya un lUJo, ni tampoco p~ 

ra una act~vldad que el país no podrá cont~nuar por sí solo, una vez que 

la ayuda haya cesado. Por todo lo cltado -termina- hay que calcular el -

"preclo de la ayuda": lntereses, comprom~sos nac~onales, obl~gac~ones ac

cesorlas, dlferencla entre el prec~o del serv~c~o extranjero y el que pa

garía el país dejado a sí m~smo. Hay que escoger la ayuda más económlca, 

ya que el problema de la ayuda conlleva frecuentemente aspectos flnanCle

ros y polítlcos que estén más allá de la competenc~a de los organlsmos d~ 

planeam~ento educat~vo. Pero es esenclal que los plan~f~cadores conozcan 

todas las fuentes poslbles, el t~po de aSlstencla que ofrecen, las condl-

-Clones de la m~sma, sus plazos y proced~m~entos para obtenerla. La m~sma 

multlpllc~dad y var~edad de las ayudas requ~ere un Plan de Pet~c~ón de a

yudas, con el fln de utll~zar al máx~mo las poslb~lldades, coordlnar las 

ofertas, eVltar dupllcac~ones y reduc~r las demoras ll
• 

G) EJECUCION y EVALUACION. 

Aunque la eJecuclón del plan es una responsabllidad de todos los seE 

V1C~OS1 es esencial que el organlsmo central, Sln lntervenlr en l~ EJecu

clón proplamente dlcha, se encargue de seguir la eJecuclón Y de prevenlr 

a t~empo los factores lmprev~stos que pueden causar desórdenes_en_la mar

cha del planeamlento (retardos. d~ficultades presupuestarlas. etc.). 
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Este organ~smo, que es la of~c~na · de planeam~ento, se encargará tam 

b~én de la Evaluac~ón, por lo que el plan debe preveer su prop~a revis~ó 

que muy al contrar~o de const~tu~r procesos aislados, estas rev~s~ones p 

r~ód~cas deben ser etapas de un proceso ~n~nterrump~do de evaluac~ón y d 

reajuste del plan. 

La ejecución del plan de educac~ón resulta muy d~fíc~l cuando éste 

no ha s~do traduc~do en programas operativos y en proyectos específicos, 

que perm~tan ~ncorporarlo dentro del proceso adm~nistrat~vo, med~ante un 

conven~ente d~str~buc~ón de las responsab~l~dades en la ejecuc~ón y el -

control, por lo que es muy ~mportante establecer en calendar~o prec~so P. 

re el desarrollo de las operac~ones. A este respecto merece mucha aten--

c~ón el papel de la superv~s~ón y de los serv~c~os estadíst~cos. Ambos e 

lementos han de ser dotados de los recursos adecuados, para que puedan e 

Jercer su func~ón en la ~nformac~ón ~nd~spensable para la evaluac~ón de 

resultados. 

Cabe observar, s~n embargo, que la garantía de la eficaz ejecuc~ón . 

del plan, no depende tanto de la cant~dad y detalle de las dire~tr~ces -. 

que se ~mportan y de la severldad de los controles. Algún rlgor debe ha--

ber para su cumpl~m~ento, pero tales controles no deben llegar al extreme 

de supr~mlr las ~nlclat~vas y la necesarla adaptaclón de la acción o alg~ 

nas clrcunstanclas que nlngún plan puede preveer. Un plan constltuye una 

guía, un lnstrumento, un marco de referenc~a para la acclón y no una nor" 

ma ríglda e inflexlble; lo que se espera de él son resultados y no su sirr 

pIe cumpllm~ento formal. l/ 

Sobre la evaluaclón del Plan Salvadoreño, la únlca revislón slstemá-

tlca hasta ahora hecha es la elaborada por el Comité Adhoc de la Nómlna -

1/ S~món Romero Lozano - Opus Clt. páglna 26. 
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de los Nueve, cuyo ~nforme fue conoc~do en el mes de octubre, del conten i 

do que s~gue: 1/ 

La parte 1 se concreta a una síntes~s de la situac~ón educat~va y --

los problemas generales y específ~cos de cada n~vel hasta 1964. 

La parte 11 resume y ana11za el plan que se t1sne proyectado eJecu--

tar donde sobresalen las s~gu~ent~s observac~ones: 

a) Las necesidades del sector educat~vo han crec~do en forma tal, --

que s~empre ex~ste un gran déf1cit en los renglones dest~nados a construE 

c10nes escolares y a expans1ón de la educac1ón med1a. Los problemas de f~ 

nanc~am~ento son tan agudos que, a pesar de las d~versas formas de coope-

rac~ón que rec~be el Gob~erno para la tarea educat1va, y aún cuando se --

eleva el doble de la cant1dad del presupuesto anual dest1nado a educación, 

sería dudoso que se pudieran e11m1nar los problemas con la rapidez que 

eX1ge el país. Salvo el aumento cons1derable en 1nvers~ones de cap~tal en 

1964, los ~ncrementos reg~strados en el presupuesto se han ten1do que 

usar en su mayoría para mejorar los salar10s del personal que trabaja en 

educación. 

b) Al observar los costos totales del plan y las fuentes de los fon-

dos est1mados~ de la sensac1ón de que S1 fallara la ayuda externa, los --

programas quedarían truncos y en algunos casos, inoperantes. En efecto, -

las 1nverS10nes por 1nsumos, mano de obra, mater1ales y equ1po para los -

programas, sin ~nclu1r la Un1versidad, dependerán en más del 50% de fuen-

tes externas: 

fuentes 1nternas: 

11 externas: 

Total 

20.671.000 

22.794.000 

~ 43~465.000 

Talvez habría sido conven~ente presentar dos o tres alternativas pa-

, I , , ro r 1 
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ra la eJecuclón Y alcance de los programas, en los cuales se prevleran -

los poslbles grados de partlclpaclón de ayuda ~xterna. 

La parte 111 se reflere al "Cumpllmlento de las Metas de Punta del· 

Este" en lo que a planeamlento educatlvo se reflere, y la parte IV, se l. 

mlta a dar cuatro recomendaCl0nes generales. 

En realldad, no se observa una evaluac~ón proplamente dlcha, por lo 

menos en educaclón, por lo que se hace necesarlO (aunque se supone que SE 

slgue) recomendar la urgencla de ella para conocer acerca del cumpllmlent 

de las metas para los prlmeros años del plan~ 

La Unlversldad a partlr de agosto 1966, comenzó la evaluaclón de lo 

reallzado, para el mlsmo período, a través de una comlslón específlca. 

Aunque no se conoce el lnforme flnal, los resultados obtenldos, tlenen , . 
gran lm~ortancia, ya que el plan de la Unlversldad establece fique no se -

ha querldo planlflcar en detalle el desarrollo unlversltarlo en los dos 

últlmos años de qUlnquenlo, para permltlr a medlO período del mlsmo, una 

reevaluaclón (evaluaclón) de los obJetlvos señalados con base eh los re--

sultados obtenldos hasta esa fecha U (Pág. 47). Se ha prevlsto así, espe--

clalmente porque en 1967 entran las nuevas autorldades, qUlenes con base 

en la experlencla anterlor, flJarán:~us proyectos hasta 1969, de,acuerdo 

a las modlflcaclones que eetlme más convenlentes. 
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CUADRO 23-2 

PLAN QUINQUENAL DE LA EDUCACION 

FUENTE DE FONDOS ESTIMADOS, POR PROGRAMAS 

, 

I I 1965 1966 1967 1968 1969 Total Programas , 
(M~les de Colones) I 

I ! 
I 

Educac~ón Pr~mar~a 5.754 4.603 4.603 5.179 5.179 25.318 
Fuentes Internas 2.647 2.117 2.117 2.382 2.382 11.645 
Fuentes Externas I 3.107 2.486 2 .. 486 2.797 2.797 13.673 

Educación med~a i - 1. 758 2.532 2.672 3.515 10.477, 
Fuentes Internas I - 1.044 1.503 1.586 2.087 6.220 : 
Fuentes Externas I - 714 1 .. 029 1.086 1.428 4.257 I 

I 

Educac~ón Normal I 1.810 420 760 450 510 3.950 I 
Fuentes Internas I :310 360 440 270 310 1.. 690 1 , 

200 Fuentes Externas 1.500 60 I 320 180 2.260 ' 

Normal Super~or I - 500 I 600 - - 1.100 
I 

¡ 

Fuentes Internas I - 250 250 - - 500 
Fuentes Externas - 250 350 - - 600 I 

1.150 I Educación Técn~ca 23Q 70 ! 250 220 380 
Fuentes Internas 60 - 90 90 120 360 
Fuentes Externas 170 70 I 130 130 260 790 

Vocacional Agrícola 75 255 235 35 - 600 
I 

Fuentes Internas 32 I 109 100 15 - 256 
Fuentes Externas 43 

I 
146 135 20 - 344 

Otros Programas 370 500 - - - 870 
Fuentes Internas 370 500 I - - - 870 , 

Total No Un~versit~ 

I r~a 8.239 8.106 8.980 8.556 9.584 43.465 I Fuentes Internas 3.049 I 3.880 4.500 4.343 4.899 20.671 
Fuentes Externas 5.190 4.226 I 4.480 4.213 4.685 22.794 

Nota sobre supos~c~ones usadas: Porcentaje e~perado con moneda Extranjera 

Educación Pr~mar~a 

Educac~ón med~a 
Educac~ón Normal: Nuevo Programa 

Normal San Andrés 
Normal Izalco 

Normal Super~or 
Educac~ón Técn~ca 

Vocac~onal Agrícola 
Otros Programas 

De gastos de 
Construcc~ón 

54% de los gastos 
moneda extranjera. 

33% 
33% 

100% 

50% 
50% 
50% 

De gastos de 
egu~po 

del programa con 

100% 
100% 
100% 

100% 
100% 
100% 
100% 
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CAPITUCO V 

CONCLUSIONES Y REcomENDACIONES 

CONCLUSIONES. 

Los males que afectan actualmente a la educac~ón salvadoreña se de--

ben solamente a una causa: a la v~gente estructura soc~al, polít~ca y 

económ~ca que prevalece en el país. Todas las soluc~ones que pretendan 

buscar un progreso, tropiezan con esa barrera contundente; por lo tanto, 

para que se real~ce un verdadero desarrollo educat~vo urge una reforma es 

tructural a n~vel nac~onal, la cual perm~t~rá que se lleven a cabo refor-

mas integrales dentro del sector educat~vo que garanticen un avance en to 

do su orden. ----- - -. 

El D~agnóst~co elaborado por el m~n~ster~o de Educac~ón evade, cuan-

do c~ta los factores obstruyentes de un mejor rend~miento del s~stema ad~ 

cat~vo, determ~nar esa razón bás~ca, cuando la real~dad es que todos esos 

factores que establece, de por sí están lnvolucrados en una causa general: 

esa actual estructura que ha enraízado duros obstáculos a cualquler lnte~ 

to de modlf~car al s~stama educat~vo. 

Es por esto que la s~tuaclón eXlge un Goblerno que en form& dac~d~da 

rompa las columQas de esa v~eJa estructura, para que a través de la plan~ 

flcaClón se establezca un slstema raclonal, clentíf~co y técnlco, por me-

dlO del cual se cumpla realmente la funclón soc~al de la educaclón, ~mpo-

n~éndose, además, a aquellos lntereses dlvergentes de las asplraclones de 

la colectlvldad. 

Partlendo de esa afirmaclón pueden desglosarse las sigulentes concl~ 

s~ones: 

En una mater~a como la educaclón, abundan las ~deas y los JU1C~OS --

1 ' 

subJet~vos, pero ahora he llegado el mom~nto de reconocer que ya dp 

, eso hay bastante, y no son necesarlOS más "teór~cosrr de la educ2, 
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c~ón; de 10 que sí neces~tamos es de qu~enes construyan y acc~onen un nu~ 

va s~stema educacional, ya que el actuai falla sustancialmente. 

La elaborac~ón de las ideas educat~vas que pregonan nuestros maes---

tros debe segu~r su desarrollo, es obv~o, pero no a expensas de la escue-

la, cuya func~ón es capac~tar. La nueva concepc~ón de la escuela es la --

- - ----------
que responde a una neces~dad soc~al; actualmente, gran parte de lo que se 

nseña na s~rve, y para que s~rva, tienen que reformarse los planes y pr~ 

gramas de estudio, para lograr así~ un rend~m~ento proporcional a lo que 

en ella se ~nv~erte: t~empo, actlv~dades, recursos. La educac~ón debe pr~ 

porc~onar lnd~v~duos út~les para la v~da práct~ca en todos sus n~veles, -

s~n descu~do de sus otros mandatos, y tomar a su carga la re~ponsab~l~dad 

de preparar a la Juventud del país para activldades de trabaJO, a prepa--

rarlos como recursos humanos. 

Qué sucede en la real~dad del slstema educat~vo salvadoreña? Coma en 

otros países de Lat~noamér~ca, ha s~do importado de países más desarroll~ 

dos como son las europeos y por eso se le ha dado una doble m~sión a la e~ 

cuela: La de educar y enseñar. Esta.última, o sea una labor ~nstructora, 

se puede dec~r que es tarea prop~a, pero la de educar es más empIla y co-

rresponde a toda la soc~edad. Una labor ~nstructura plantea problemas co-

mo los de tener más maestros y alumnos, mejores programas, mejores escue-

las, presupuestos suf~c~entes, etc.; la educaclón e~ cambio, establece 

problemas de soluc~ón más d~fíc~l: d~gamos, por ejemplo, los d~scursos lí 

r~cos y poétlcos de los maestros sobre los flnes y obJet~vos de la escue-

la t éstos presuponen un tlpO de "hombre culto" al que se debe ajustar el 

educando, aspiraclón que es más un ldeal f~losóflco o rellgloso, que al -

~ue realmente debe corresponder.lI 

La Escuela de hoy se encuentra asedlada por neces~dades económlcas y 



soclales que demandan su cooperaclón, y el slstema actual nuestro, y ha-

blamas de los tres niveles, está concebido, en gran parte, para proporci 

nar una educaclón lnformatlva y no formatlva; esa amplla labor no es, qu 

z~s, de la escuela, Slno del medlo soclal en que se vlve; lo que pued~ y 

debe hacer el slstema es preparar a los alumn~s y dotarlos de capacldade 

para contrlbulr a satlsfacer aquellas necesldades. 

Al observar nuestra escuela prlmarla, no se podría asegurar que es 

base del slstema educatlvo, aunque deblera serlo. Es prlmarla, por ser 1 

prlmera con la que el nlño se enfrenta, pero no por ser báslca, pues la 

falta de una lntegralldad del slstema, de la que luego se hablar~la ha ~ 

Jada en esa sltuaclón y en ella Subslste un slstema de enseñanza anacrón_ 

ca, que se extlende hasta el nlvel medlo, el cual llmlta la educaclón a 

conformarse con una obra lnformatlva, de la cual resultan estudlantes pa 

SlVOS que no desarrollan su lnlclatlva nl.u~a mentalldad proplcla a la ~ 

vestlgaclón. Nuestra escuela se ha dedlcado a llustrar Sln un fln práctl-

co y que ahora es el que tiende a domlnar el campo de los conoclmlentos. 

De qué Slrve formar hombres contemplatlvos y servldores? Formemos al hom-

\ , 
bre dlnámlco, al hombre que crea, dlrlge y construye para blen d~ nuestrc 

\ 

Los cambl0S soclales,~ ,económlcos y tecnológlcos obllgan a los slste

mas ed~catlvos a encarar su partlclpaclón permanente y destacada a la pr~ 

~ \ paraClon de la poblaclón que debe afrontarlos y estlmularlos. El Salvado! 

, ~ neceslta en forma apremlante que la poblaclón económlcamente actlva ad--

~ qUlera UDa preparaclón técnlca ~uflclente para las tareas y funclones eCE 

~ [6mlCaS y soc~ales que debe reallzar y esto no-lo pued~sumlnistrar el -

\ lstema a8tual, el cual cultiva el conoclmlento nada más, como 11ustra---

y a la par de este slstema de enseñanza lnadecuado, hay que menClO--
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nar que los métodos de evaluac~ón se concretan al hab~tual examen, s~n t~ 

mar en cuenta otras capac~dades del alumno que manifestaría a través de -

práct1cas, laborator1os y participac10nes act~vas dentro de la clase. La 

cátedra d1scut1da, y no s~mplemente mag~stral, perm1te reconocer al prof~ 

sor cual~dades y capac~dades del alumno, que muy d~fíc11mente 58 reflejan 

en las respuestas de un par de hOjas de eXamen escr1to. 

Otra conclus1ón 1mportante es sobre la atenc1ón a las zonas rurales. 

Se habla tanto sobre ~l analfabet1smo, se es~r1ben artículos en rev1stas 

y periód~cos, se pronuncian d1scDrsos y conferenc~as y por el ruido que -

S8 hace, parec1era que se está a las puertas de su erradicación total. 

Como precepto const~tuc1onal que es, todo part1do polít1co ofrece en 

frentar su solución a corto plazo; después se concretan a llevar a cabo -

unas cuantas e inoperantes campañas. Estas campañas contribuyen, qU1zás -

más que a benef1ciar, a af1anzar formas de vida y menta11dades atrasadas, 

ya que lo que se trata de lograr en esa forma es una soluc16n en la vida 

rural m~sma y se procura que el campes1no se conforme con aceptar que sus 

cond1ciones de v1da puedan mejorarse, pero que sus fundamentos son inalt~ 

rabIes. 

Pero las asp1raC10nes están camb1ando y el h1Jo del campesino em1gra 

a la c~udad porque ya no qu~ere ser más un mozo de servicio, s~no un téc

n1CO y sobre todo, V~V1r en la ciudad. Por eso es t1empo perd1do el que -

se emplea en ese tipo de enseñanza, que por sí sola, s~n aparejar otras 

act1v1dades de superac1ón, para el caso el de fomentar la cont1nuac1ón -

de los estudios de los 8stud10s pr1mar1os a la genta alfabet1zada, no t18 

ne mayor importanc1a, ya que en esa forma más parece que, cuyo f1n es re

tenerlos en el qampo, pues los remed10s que se les ofrecen no llenan sus 

aspirac10nes. De todas maneras, el desarrollo es ~ncontenible y aunque -

ahora sostengamos un país con una economía agrícola que predom~na, se es-
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tá reconoc~endo que una reforma agrarla se está volv~endo ~ndlscut~ble, 

ella sentará las bases de un avance educatlvo, cultural y tecnológlcO. -

Así, por mucho t~empo y d~nero que se invlerta en la enseñanza rural, és 

no podrá superar, con la estructura actual, el clclo de la economía agrí 

cola a que pertenece, el cual se encuentra en un eVldente declive y por 

tanto no puede proporc~onar más que una enseñanza en decllnac~ón. Duele 

ver como en otros países los cerebros electrón~cos resuelven operac~ones 

matemátlcas compllcadíslmas en pocos segundos y en nuestras zonas rurale ' 

ni slqulera se conocen las cuatro operac~ones fundamentales de la aritmé 

tlca y el factor prlnclpal que prevalece en ese atraso es el predomlnlo 

de una economía agrícola, dependlente, y el desarrollo lndustrlal que ase 

ma, ex~glrá una preparaclón que supere a la labor manual y de rutina, o . 

sea que la labor de una persona depende más de su intellgencla que de la 

destreza de sus manos. He ahí la nueva orlentaclón que eXlge el slstema 

educatlvo, en todos sus n~veles y modalldades y es hacla ella que debe --

guiarse el Planeamlento Educat~vo. 

La mlslón del planlflcador de la educaclón es artlcular en la mejor 

forma pOslble la aCC1Qn educatlva con las eXlgenclas del proceso de desa-

rrollo económlco y soc~al del país, y a la vez, asegurar a través del pl~ . 
neamlento, la superaclón en la eflclencla operatlva del slstema educaclo--

nal. 

La falta de lntegralldad entre los tres nlveles del slstema educatl-

va es un obstáculo para que éste funClone ef~cazmente. La Unlversldad pu~ 

dE alegar -tomándola como representat~va del n~vel superior- que a pesar 

de sus defecto~ funciona mejor, pero como sus alumnos prov~enen de la prl 

marla y el nivel medlo, debe ~nteresarle la preparaclón que traen los JÓ-

venes de los nlvele5 lnferl0re5. 

La Unlvers~dad funcl0nara mejor 51 el n~vel medlo ~ncrementara e lm-
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pulsara las carreras de técn~cos medios; así, no tendría que soportar la 

sobrecarga de los que la abandonen a poco de haber ~n~c~ado sus estud~os. 

La falta de ~ntegral~dad repercute en las asp~rac~ones del alumno, qu~en 

se ve obl~gado, no pocas veces, a estud~ar baJo planes de estud~o ríg~dos 

que no perm~ten la mov~lidad entre los n~veles, lo cual ayuda a la de ser

c~ón del educando. La formac~ón de profes~onales y técn~cos med~os, perm~ 

t~ría, además, atender la demanda que hay de los m~smos, o que habrá, de

b~do al ~nc~piente desarrollo ~ndustr~al. 

El s~stema educac~onal debe ser un cuerpo coherente y los recursos -

para su manten~m~ento deben dársele en proporción a sus neces~dades y ren 

d~mientos. Ahora cada sector defiende sus pos~c~ones s~n prestar atenc~ón 

a los demás sectores, no se t~ene una vis~ón clara del s~stema educat~vo 

en su conjunto, de sus func~ones, el orden de pr~or~dades de soluc~ón de 

sus problemas; la falta de ~nteracc~ón entre los tres n~veles es un obsti 

culo, tanto para la d~str~buc~ón rac~onal del presupuesto como por el uso 

de los fondos, de acuerdo a esas pr~or~dades. Si b~en es c~erto que la en 

señanza pr~mar~a es la que neces~ta un mayor empuje, no por eso se le va 

a ded~car de por s~empre un 70% o más del presupuesto, hay que anal~zar -

las neces~dades del país para esa adjud~cac~ón, Por otra lado, s~ se con

t~núa inv~rtiendo más y más d~nero en un sistema que funcione mal, éste -

se volverá ant~-económ~co, pues la baja capac~dad de producción de éste -

que hasta ahora sost~ene, no resulta adecuada a lo que se espera de él. 

La actual leg~slac~ón educac~onal y la falta de una d~recc~ón estr~Q 

ta de la act~vidad educat~va, ha permit~do el predom~n~o pr~vado en ella. 

Ex~ste gran neces~dad de la cooperac~ón pr~vada, es ~nd~scut~ble, ya que 

el Estado no podría, en las condic~ones actuales, cargar con la obliga--

c~ón de dotar a todos sus hab~tantes de una educac~ón med~a y super~or, -

pero esa cooperac~ón debe reglamentarse, para ev~tar que los prop~etar~os 
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de las coleg~os pr~vados, amparándose en que cumplen con una func~ón so-o 

c~al, especulan can la educac~ón, la cual les br~nda pingües ganancias -

que resultan de la f~Jac~ón de altas tar~fas de escolar~dad, toda la CUa 

actúa contra las obJet~vos de la democrat~zaclón de la enseñanza. 

[xlste una gran opos~c~ón dentro de la educac~ón, contra cualqu~er 

reforma que se qu~s~era establecer, cuando éste llena por fin un camb~o . 

en el funclonam~ento del slstema. El pensam~ento trad~c~onal que re~na er 

tre qu~enes adm~n~stran la educac~ón, queda garantlzado cuando los cargo! 

de d~recc~ón están en menos de qu~enes san opos~tores a ~nnovaciones. El 

feudalismo ex~stente en la educaclón es uno de los obstáculos más serios 

para el avance educativo, y el cual orlg~na la desart~culac~ón actual der 

tro del s~stema. Para el plan~flcador salvadoreño, qUlzá sea éste el pro

blema más esplnoso al que t~ene que enfrentar. 

Sobre el func~onam~ento del s~stema se puede conclulr que los baJos 

coeflclentes de retenclón, lndican la sltuaclón general de la educación -

salvadoreña. No sólo es necesar~o observar los crec~m~entos en térm~nos -

absolutos de las matrículas anuales, ya que estos podrían aparentar meJo

rías, que al anal~zarlas a fondo, resultan los desequ~l~br~os en la aten

ción de ambos sexos, grupos de edad deb~d08, en las reglones y estratos -

socl0-económ~cos. En efecto, s~ se observan las matrículas de los tres n~ 

veles, resultará que no sólo aparecen alumnos según cada edad escolar, s~ 

no tamb~én, las que sobrepasan esas edades, con lo cual se ve que los n~

veles no sólo absorben alumnos con la edad respect~va, s~no de edades su

per~ores tamb~én. Puede notarse que la educac~ón ha mejorado notablemente 

en los últ~mos años, pera que subs~sten muchas deflc~enc~as, las cuales -

se reflejan en que ese meJoram~ento ha favorec~do más a las zonas urbanas 

y por lo tanto a las clases med~a y alta del país. 

Pers~ste la falta de maestros en pr~marla como en secundar~a, que se 
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tratará de incrementar para corresponder a ese ~ncremento de la matrícula 

que se ha planeado. La avers~ón del maestro a trabajar en las zonas rura

les ha dado lugar a que se especule con los nombramientos en las zonas uI 

banas, sufrlendo las consecuenc~as últ~mas de ello, los hab1rantes rura-

les, que se tienen que conformar con escuelas lncompletas en su mayoría t 

func~onando las más veces en locales ~nadecuados, s~n mob~11ar10 y en con 

d~c10nes ru~nosas, todo lo cual trunca las asplraclones de ellos. 

Comprend~endo la actual situac~ón de la educac~ón, el m1n1ster10 de 

Educac1ón procedló a elaborar el Dlagnóstico y el Plan de Educac~ón para 

el período 1965-1969, los cuales intentan establecer un estud10 h~stór~co 

y causas del estado presente de nuestra educac1ón y establecer c~ertas m~ 

tas para lograr 1mpulsar el desarrollo educac~onal y por lo tanto el desa 

rrollo general del país. 

Comprend1endo, tamb~én, con sus 1~m1taclones, que la mejor forma de 

poder llevar avante ese lmpulso, es a través del planeam1ento, el cual -

eX1ge nuevos procedimlentos en trabajO como requ1sito prevlo a su apl~ca

clón, púsose en marcha ese pr~mer 1ntento de planlf~caclón encontrándose 

algunas observac10nes que 58 han expuesto a través del trabaJO. La Evalua

ción del plan d~rá si se cumpl~eron con los requ1s~tos necesar10S para su 

eflc~ente eJecuc~ón Y así obtener las metas proyectadas; de otra manera, 

conf~rmará que son necesar~as reformas sustanclales, para poder real~zar 

un verdadero planeam~ento en El Salvador. 
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RECOMENDACIONES. 

Urge promulgar una nueva Ley de Educación, para que por ello no se 

s~ga Just~f~cando el atraso actual. Naturalmente que no sólo es el hecho 

de que se d~cte y sus mandatos vayan a quedar sobre el papel como sucede 

con muchos preceptos const~tuc~onales que nunca se han aplicado en benef~ 

c~o del país, para el caso, los artículos que se ref~eren a "Cultura" en 

nuestra Carta Magna. 

La ex~genc~a del cumpl~m~ento de esa Ley para garant1zar el buen fu! 

C10nam1ento del s1stema educat1vo debe ser constante y no sólo el princ1~ 

p10 de su promulgac~ón, ya que la act1tud conservadora de la educac~ón eE 

su pr1ncipal característ1ca. El pe11gro del estancamiento por el predom~

n~o de ese conservatismo educat~vo, S1empre acecharía, aunque a través de 

esa nueVa Ley se produjera o se conf1rmare una reforma del s~stema, por -

lo que siempre será necesar10 v1g11ar el cump11m1ento de ella. 

Tal como se ha establecido, el país neces1ta de un s1stema escolar -

en func1ón del med10, la era del "hombre culto" y del "hombre J.deal", es

tá camb1ando. Una escuela de or~entac1ón tecnológ1ca puede fomentar mejor 

que la académ1ca el 1nterés por el estud10 de problemas nac10nales tales 

como los relac10nados con la producc1ón agropecuar1a, la 1ndustrial, que 

sí deben ser mot1vo de constante atenc1ón por parte de cada n1vel del S1S 

tema. Se deben superar esos conOC1m1entos que se proporc1onan hasta C1sr

to punto decorativos, pues el mundo moderno se configura con la tecnolo-

gía, en el que la organ1zac1ón y la producc1ón ocupan las activ1dades --

pr1nc1pales, y es en ello donde se debe or1entar la func~ón de nuestro -

sistema educat1vo, máx1mo que const1tu1mos un país en proceso de desarro-

110. 

Aunque a través de un primer plan, o 1ntento de plan, como es el de 

El Salvador, se~á muy d1fíC11, debe tratar de lograrse la 1ntegra11dad y 
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la coherenc~a del s~stema educac~onal. S~ b~en es Clerto que _éstos son oQ 

Jet~vos a largo plazo, dada la s~tuac~ón en que se encuentra nuestra edu

cac~ón, deben ~rse estud~ando las mejoras que podrían hacerse al respec-

to, ya que de otra m@nera cada nlvel programará sus proplas metas y actl

v~dades, lo cual compl~cará el desarrollo global, s~ éstos no se est~man 

en su conjunto. 

El déf~c~t educat~vo actual es un elemento poderoso demostrat~vo de 

que la forma de actuar lmprovlsado, es completamente deflclente para re-

solver nuestro problema educac~onal, razón suf~c~ente para establecer que 

el planeamlento se hace lndlspensable, sobre todo, por su estrecha rela-

c~ón con el desarrollo económ~co y soc~al. 

Es necesarla la reorganlzaclón de la Oflclna o Departamento de Pla-

neaclón Educatlva en la forma que en este trabajo se establece, ya que -

por constltu~r el organismo dlrlgente, su estructura debe ser la más ind~ 

cada para que pueda desarrollar su labor con toda capacidad. 

La Reforma adm~nistratlva del sistema proporcl0nará una mejor coord~ 

naclón en la ejecuc~ón de los proyectos. Es muy lmportante que cada em--

pleado reflexl0ne que su labor es muy vall0sa y que de su colaboración d~ 

pende el cumpllmlento de las metas del plan, para lo cual es necesarlO 

mantener una lnformaclón constante sobre los Objetlvos y contenldo de ese 

plan. 

Esa reforma adm~nlstratlva persegulrá errad~car el burocratlsmo que 

perslste en la activldad educatlva, ya que el Planeamle~to const~tuye un 

proceso dlnámlco que depende mucho de la coherencla de las d~stintas actl 

vidades de los organlsmos de la educaclón. 

El control estadíst~co ef~clente y la invest~gac~ón estadístlca, --

const~tuyen la base para efectuar evaluaclones. La necesidad de contar 

con clfras reales eXlge una mejor labor de esa secc~ón del ffiinisterlo. 
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Las estadístlcas educatlvas, no sólo lnteresan a ese minlsterlo, Slno a -

la Banca, a oflclnas internaclonales, al comerclo, a la industrla, por lo 

que se puede establecer un trabaja conjunto en el que colaboren todas ---

esas partes. La Unlversldad, con su slstema 1Bm, podría colaborar a que -

esas clfras resultaran más rápldo y a la vez se lntegraría una lnforma---

clón total del slstema. 

En el aspecto docente, así como es necesarlO el aumento del número d 

maestros de prlmarla y secundarla, lo es tamblén, mejorar su calldad, pa-

ra obtener mejores alumnos. La revlslón de los slstemas de enseñanza y de 

los planes y programas de estudlo, así como los métodos de evaluación, se 

vuelve urgente ya que todo ello lnflulrá en el mejOramlento de los índi--

ces de promoclón, lncorporaclón y de retenclón. El estableclmiento de una 

verdadera supervlslón velará por el cumpllmlento de estas nuevas dlsposl-

Clones, Slempre que el superVlsor sea la persona capaz de cumpllr sus fun 

Clones con responsabllldad. Igualmente, que con los otros cargos, para un 

mejor rendlmlento en las labores, se debe erradicar el favoritismo que 

perslste en la adjudlcaclón de puestos. 

En el aspecto flnanclero, Juega un papel muy importante la aSlgna---

clón de las cantldades necesarlas para el desarrollo de actlvldades, he--

chas a través de un estudlo prevlo de las necesldades de cada nlvel. La -

eflclencla en el uso de los fondos, junto a una mejor admlnlstraclón, pr~ 

porclonará un mejor rendlmlento de los gastos e lnverSlones en la educa--

clón. Por ejemplo, actualmente se neceslta de una evaluaclón sobre los -

fondos lnvertldos en las campañas de alfabetizaclón, pues no tlené objeto 

1 alfabetizar a una persona cuando, por sus condlclones, no puede conti---

, nuar progresando y resulte analfabeta nuevamente. De ser éste el caso, --

que es lo más probable, pues estas campañas se efectúan entre el campesl-

~ 

nado, ~o tlene mayor objeto prosegulrlas y lo más indicado es ampliar las 
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escuelas ~ncompletas rurales y fundar nuevas y crear así nuevos ~ncent~-

vos para estud~os pr~mar~os en la zona rural. 

As~mismo, se puede determ~nar si se está favorec~endo a un n~vel, s~ 

crif~cando al otro, o de acuerdo a las neces~dades ocupac~onales conv~ene 

~ncrementar c~ertas ramas que otras, etc. 

Otro factor ~mportante es que la Integrac~ón Económ~ca Centroamer1c~ 

na, neces1ta de bases f1rmes y estas debe proveerlas al desarrollo SOC10-

cultural de la población de la reg~ón, cuyos logros pueden acelerarse a -

través de la formulac~ón de planes conjuntos de educac~ón, para fac~l~tar 

el desarrollo educat~vo de toda el área de Centro Amér~ca. La educaclón -

de la reg~ón slgU8 pasos tan des~guales que es necesarlO un~formarlos. E~ 

peclalmente a El Salvador le conv~ene luchar por la ~ntegrac~ón educat~va, 

dado su crec~m~ento poblac~onal y la extens~ón de su terr~tor~o y una pr~ 

v~s~ón reg~onal le favorecerá. La ~ntegrac~ón, tomándola en su s8ntldo .

más ampl~o, establece la colaborac~ón estrecha de país a país, para cons~ 

gu~r un desarrollo global. 

El estrecho contacto que debe ex~st~r entre qu~enes formulan los pl~ 

nes y qu~enes los aprueban y dec~den, se vuelve ~mpresc~ndible, para la -

garantía de la buena marcha en el trabajo de los plan~ficadores, qu~enes 

deberán or~entar las act~vidades hac~a donde sean más urgentes y más con

venlentes. 

El Planeam~ento integral garantlzará un mejor func~onam~ento de los 

tres niveles de la educaclón, que se encuentra tan desequlllbrado actual

mente, ya que la Unlversldad ha logrado avanzar, grac~as a su reformq, sE

bre el resto de los nlveles, en todo aspecto. Eso demuestra que las accl~ 

nes decld~das a romper con llneam~entos trad~c~onales a través de un pla

neam~ento, dan por resultado la obtenc~ón de metas, las cuales no se con

slguen a través de ajustes esporád~cos y descoordlnados. El meJoram~ento 
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en la apl~cac~ón de las técn~cas de plan~ficac~6n, a través de un perso

nal espec~allzado, perm~t~rá mantener un avance constante en todos los -

sectores de la educaclón, de ahí la urgencla que se brlnde todo el apoyo 

neoeSarlO para su implantaclón como slstema dlrectr~z. 
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